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1. 

INTdODUGGle  

La presente tesis titulaua: "La Ilventurn eel Indio iáexica—

no", es en eeetuen bibliogr'.fico efectuado a través de cédulas 

reales, leyes, edictos,son: iu-tícelos de libros y revietue espe—

cializadas en teeles antropolóeicos, sociales y fílnlcos. 

hacer )esible este trabajo que coelencé en 1977, hube 

de estudiar y revisar 16 teáis: 126 autores de artículos en Dia—

rios, Aemorlas y Hevistas, y 153 artículos he.aero¿rJficos. 

neceeidad también de investijar y reactualizarme cinematográ—

ficaillente, ante lo cual ele fuá necesarie, estudiar el cine mexi—
e.elo del la )so de tiempo co rendido de 1912 a 1976, por lo cual 

le _JroducciJn filenica editada o "de5enlataeia" des2ués de este le— 

cha, no aparece en este trabajo; al no existir C031:IG de las cin—

zes de 1912 a 1919 sólo menciono la fiei'ia 

eera hacer posible el eeteeio del cree tuve cue examinar un 

total de 29 cintas de largo metraje, producción nacional, y alre—

dedcr ue 33 cinta2 de e.edío netraje y doceeeentales; eeto, no hu—

biese sido posible sin la valiosa ayuda Gel Profesor y eran crí—

tico ce cine e.exicano, Eeilio Gercía eiere. Lec ,ereeente tesis 

es también fruto de la cip 	 directa, a consecuéincia oto te.:1— 

poradas 	trabajo ee caeo en coelunidaees Indíjenas, teto del 

sureste corso del :.orto de 

Tia'ebién es fruto ue las intereeentee deecusIeeee e ine reee—

bien; que C040 aluelno eoetuve, tiempo ha, cocí los erofescree neer—

do e leeebel Notas, quienes ele introdujeron amable,eeate por el e.un— 

do de la antropología :aexicana; así C100 de 	interesi:l.ntes y --- 

plelticas eoztenieas cen el 1.jroreeor Luis illerto de-- 

la G.  rea, quien ciez,iiertJ ti 3 intereses y ,r.otivaei6n )cr la Hist°—
. 

rife iecoleSeieca y .social de .:é mico; y ser ntierio, 	introeucci3:-. 
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las culturas y etnias indígenas, gracias a un curso llevado, y a 

la a,nistnd del Profesor Salo:n(5n Nahmsd 3ittón. 

Lu cronología y espacio, se cireunscricien en ?Ti:nera instan- 

cia a una visiSn del indio a finales de la errad 	e:Ao es al 

inicio de la conquista, y a la consolidaciSn 	tota. Pase cue 

nos lleva más delante a exaainar la idea que del indio tuvieron 
los escritores de indios, y su posterior enroclue por teólogos y --

juritas rue culmina con el exa.nen de la )roble:.1:1:tica indígena en 

el tercer concilio provincial mexicano. 5 -11-.0I.3 elw.entos fueron la 

base para que se estructurase la iwlaGen cue del indio tuvieron los 

evangelizadores y órdenes religiosas. 

De la 	 cue traasrieren los conquistadores y gen-

te ce la Iglesia durnte la Colonia, CC.,"a3 e3 11 clasificación de:no-

1:1-Tfica por razas y castas, ,JzIAt.nos a la conceelSn cue del indio se 

tuvo en el irilxico independiente y pos1;erJ_annente en el porfiriato. 

Todos estos aspectos son el yar4.to de a O 	;:L1-9. la concepción 

Türl nos han le¿jaao del indio y su pr...1,:tica oficial por parte del -- 

,..ut.ores co=:. 

- 

- 	..jnenz. 

- i el Uthdn ce :.endizbal. 

- mlfonso Caso. 

La sínte,,:is ce todos e- tos e-Jjoquee, es lo que nos ha llevado 

a jus1.11:icar y construir co:no r,-rte 	r de este trabajo la vi- 

siSn r.ue del indio La onl;ervrteo la pr-::ctica 	la cinei7.ato¿:rafía-- 

,eJ.icana. Lu exa.:Ien La 	:1-z,v(Is del ani.l.sis 	t:Luto-- 

ce 1:i vzo-_,et,rz,je c0.10 ,),II,..lcbraje J  ci.le 
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La imagen que del indio nos ha legado el cine no ha sido gra—

tuito; por una perte, ee eretende justificar en sentido positivis—

ta la iiaagen bárbara, cruel y sanguinaria de los nativos de .:16xi--

co, hablantes de lenguas indígenas (aunque en les películas hablen 

español, por su atuendo y maneree aeterectipadas, imediataillente 

comprendeems r ue se traca de indios).  

leln segundo lugar nos es presentado un indio idílico enmarcado 

en una concepción rousseauniana. Con lo cual se les sitúa en un 

marco social aporte del resto de la eoblacijn neetiza del país. 

Y en tercera instancia, una vez 7ue necios "comprendido", a --

través claro está, del convencimiento de la imagen estigmatieante 

(1) que el cine nos dá, que los indios son crueles y tontos, sal—

vajes y felices; cue los ooeemos avasallar y conquistar una y 

veces; cue :tistan y praetican la magia y cue eor lo tanto sus pro—

cesos mentales son pre—lógIcos, es fácil eue "logre.nos ser desmo--

vilizados peicológiceeente" al eentir euestra identidad y eeeuri--

dad amenazadas, y no en caebio, eoscrarnos soliderios con los pro—

blemas y luchas anticapitalistas de los indios eue taebién son les 

nuestras. 

ete capital, ee tieo eono oliste que en su e afán ue creciien—

to y ebtención de altos beneilciee, ..e• e . eeera con cenciee tanto 

tecnolSeicas co .no nuaanleticae (ciencias éstas dltieas que traaicio—

nalieente ee han consióeredo coeo neutrales), teles coeo saciolejla, 

psicología, antreeologla, (ver docuelento5a1 eieel ae la tesis), --

etc., DUra así asegurar la exealesín del eDde je eroducciSn capita—

lista, incluyendo coi.lueldades (2) iedlgeee:: ee eontaeae, 

tallo() y profundizando de ceta mariera, las condiciones de deeieual--

dad entre diversos sectores y ealees, haciendo así máe crítica la 

situación entre blocues colonieiee y ?alece:. colonizeóoe. 

Le tan liev e 	trafeie lireelei't.ea 	eeLeeLe uel leeio", 
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im)lica el estudio a niveles de estructuras de do:ainzción, y varia-

das 1:orJuJ.s de estratificación social, las cueles condlciJ;nan ueca--

nis,nos y tipos de control y decisión del siste:aa econd,Llco , a par—

tir ue ead situación social particular. 

'In_ "problema indIdena", no es más cue una cow.iecuencia econó--

iea, ea e'r.-te caso de un imperialismo capitalistas universal, el 

cuzi.1 1-:ra mayor efectividad, somete tz,nto en el nivel econdolico, --

político, cultural, etc. a naciones o :liejor dicho a oolos del .11un-- 

do r 	hasta ahora, en eterno infra-desarrollo. 

Los indios no son más cue 	uuetJtra repre:Jeatva —corro -- 

wntos otros aspectos de nuestra sociedad nacional-, ce la lucha-- 

.re clase:J en los países dominad,Js. Dominación 	cue a.¿"ect•JI. en 

mayor o ..lenor arado a la. relaciones sociales (desinteración so-- 

cial), co.:13 a nivel individual (desinte¿ración 	jicho-- 

so:::etilento, que es llevado a cabo ,:or los representle ce l_ts 

buresís nativas del capitalismo i:a»eriulista, ajuda cue 

terialia con aseoría tJ-nto en el rensrlda 	colo tecno-- 

lóico y c, «Itural, -3ues no basLa ahora ya con la 

:olicía j cj-:reitu (3), para así eonT.rJlrre. 	lo 

tos ue la 	..es ahora la intervención y iTLerrz: de o:;resión, 

(¿cut otr 	2.no guerra es, la intervención ¿',iirtu o co_lufla- 

un 1):Aís a otro?), 	da a niveles de co-itrol e 	(-ue-- 

rra electró:11.ca), 	Li::::1-aCi0 ;:ieulos ulasIvutl ue CO 	ico- 

1:1:71ca (terror 7Aental), a la cuzll deno:rilwtofl co .o la nueva k..tra- 

   

teia ue .-uerra psico y sociopolítica, la cual rudd1J.  

el cine, coto eje'll'Uo a tratar. 
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(1) ERVliZG GOI*FAN. 

SJTIG1A.  

Ed ilmorrortu, (Argentina), 1971. 

Dice Goffman, que la estigmatizadiJil es un riedio de yuitar a 

las minorías ftnicas (o religiosas) de los caminos de la competen-

cia, de la lucha por la vida, o bien, ce utilizrla,; para pronover 

el desarrollo ajeno, agreL;aría: Esta ¿..:otitud r-icista reconoce tres 

instancias: 

a). Descubrir y poner en evidencia las disinilitudet3 entre 

colonizador y colonizado. 

b). Valorizar dicas disi.ailitudes 	benericio propio y en 

detri.lento del otro. 

e) . Trasladas las diferencias al cF!..)o de lo absoluto, afir-

Jiando que las misnlas son definitiva y actuorido cie modo 

_:crezca cierto, deteniendo en lo posible la histo-- 

ria del colonizado. 	1 nech.J de cue esta e:;tiamatiza-- 

cijn exista atin en alto zrmoo en 	es la nejor 

prueba del pro26sito deliberud9 u oculto de ,:iestruir a 

los pueblos indígenas, de priwrIos de su identidad klt- 

nica, de elialinarlos 	culturas autónwrlas, como jru- 

pos humanos dignos de igual trato. 

(2) 27ra el fen6.1eno ce "huida" de 	cwaunidades indidenas ha— 

cia lao; zonal; 	ouau inh6b)itLs de .+16xieo, reeu.nienuo el 

libro ¿Orin (le R0f11;7:10  cu Genz&lo 	pirre Beltr1n, .:11xicJ 11, 

17. 
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( 3) "Tal proma de inve_.fijación también brinda la inforiaación 

necesaria para elaborar estrategias exitosas contra la subver—

sión revolucionaria... c,e describen cinco ta.re¿t.s de investi--

eación en cienciu, sociales como necesrias pura crear una red 

anti13ubersiva. Estus tareas son: 

1.— Invo3ti.;ar los factores sociales cue pueden precipitar o 

ipedir la subversión. 

2.— Elaborar modelos operacionales (habitualinente .nediante --

analoslas host6ricas), que identificuen vquellos aspectos 

lf,e un estado actual de subversión 	susceptibles de un 

control militar. 

3.— Iave.iitigar los valores, las relaciones souil,.les y Lls ins—

tituciones de comunicaciones que e presl¿in u la :laniJula—

cien eterna, en inte/^zs de la política militar de los --

E.:tados Unidos. 

4.— 112ortar inforrlacidn antropológica y sociológica, (en par— 

ticr estudios sobre las 3lites y lo::: 	.nlnorita--

rios) cue yu.edan ser utilizados )or los Estac,Jos ,11láC/13 --

y fa Int,,,rvinIr en los procelJos políticos y sociales del.  

país nusped. 

D.- AaLo_rJr etrate(;ias 	 )al.z.= el 

del :Joder de los 1á LadosUnldos". 

To:vido de : 	CIECIA / 	2. 94-9 

Oveja Nerra (ikrgentIna§, 1917. 
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1.1 
	 DIO AL ;::r/.UNO I1, Lit EDAD 	U:1J ir IU10 .1)E 

CONQUI: lf1 Y 	 DE 

E á fines de la Edad edia que comienza a conquistarse la 

tierra influenciados los hombres ..)or el contacto coa pueblos di—

ferentes, ya sea por c,uerras, misiones reliciosas o comerciales 

con Orientes. 

Esta sed de ::Iventurs e Uegierta por los relatos, las más 

de las veces imaginaric cue reales, de :frrindes ricuezas y de te—

soros, narrados por viajeros cumo ;arco Polo, .4andeville etc. 

gin embargo existínn barreras cue frenaban los descubri:nien—

tos de nuevos territorios y entre otros aran las ideas de mares 

tenetrosos, o bien la existel.cia de terribles cíclopes con pezu—

nas ce caballo, cero sJbre todo la i ea de la no esfericidad de 

la Tierra. 

:.Intre este 	ce eLd:ts, supersticiones, etc., aparece 

Amtlrica, continente _-1.1 cual 3e le adjudican todas Is fantasías y 

!aaravilias de el boinere 7zedieval, que viviendo en un mundo cerra—

do y asfixiado ,)or la rcliciosieac e influenciado por el lejano 

Oriente, sólo se realizaba existencial.:,ente por la lectura do no—

velas de caballerías, c(..ners cste que en eca 17Joca fui ajriailente 

criticado en el libro "El quijote"  ue 	ue Gerv..1ntes. 

Los homures ue la edad 	veían al Nuevu ,fundo con las 

incjcnits y terrores, los ais':os prejuicios y .111:;terios, 

(calificIsuivos u:,Les) 	fe noy Ire:1 .os :)alues 

I.JZ 2 	el 
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De esta forma surcert leyendas corno la fuente de la eerna ju-
ventud de Ponce de León, las 7 ciudades encantadas, las ciudades de 
oro de Cibola y Quivira, el pueblo de las heraosas amazonas LIvidas 
de hombres, etc. 

De esta Zoma AmtSrica rompe ese equilibrio cultural Europeo 
provocando nu.uerosas discusiones y estudios, reajustes del :hundo 
material con los nuevos Liescubri:nientos geocráricos, botánicos, 
zoológicos, culinarios, etc. 

En esta á)oca, pasdo el inicial chorue eiocio_al y cultural, 
se acegta la unicidad de la especie humana. LLL religión y Dios 
presentes tambiJn al otro .Lado del Océano, dan ft5 de la ;randeza 
divina con la creación del hombre Ancricano. 

Se acepta desde un orinci..io que los nuevos seres son nwnan os, 
aunque coz. airerencias Ce tamallo y color quedando con esto ntLaero-
sos prejuicios kje valor-ciJn. 

La fuerza de estos c.-13::tecilientos desencadej,a la bi2olaridad 
del 9e,:,a.;niento Espahol: T)or un lado, se considerará... "con.ro=e 
ideas y cootu:abres tradicionales, que .os nabitr:Intes de ese nuevo 
iiundo eran :3iervos 9or nati,raleza l  inferiores evi.:enteente a los 
cristianos y )or '11.1_ razón era necesario sujetz.rlos por la Luerza 
y ensearles el verdadero y .nico canino ." (1).- Esta concepción 
p.trte Oe la idea aristotélica de la diviión 	:tundo nitre amos 
y esclavos: hay quien nace :)ara mandar y hay quien naco para obe-
decer.- 

La ser:Landa curiceci.511 f;urr:ida de la tradicil el, t3ica y cril.,- 
tIrtna, contrarinente, 	rue los inuios ern:1 	libres, 
Luya c(+).cidad co.,v,irato. ,íIt'ervgr, era 1-un a ln e tos cris-- 
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tianos, nicai,iente que poco educada; por lo,tanto, ni era licito 

guerrear contra ellos, ni mucho menos sujetarlos. La tInica causa 

para justificar el contacto con esos seres humanos va ha ser "la 

exJansión de la fé". 

La priera corriente rue derendida principalmente por Juan 

GinJs de Je7,11veda. L segunda tuvo defensores C3M0 Prancisco de 

Victoria, y írtolom6 de Las Casas. 

Evidenteente la teoría que... "defendía 1z1 libertad de los 

inaios y la enseñanza de la religión mediante la prsuacie5n y no 

por la tuerza, es desde nuestra perspectiva iris justa, lógica y 

conforme al cri.s:tianismo. Pero no ahy que olvidar lz_s diversas viv 

vencias que constituían la 2entalidad de 1.ks r,ente'J y de que atan 

cuando la teoría persuasiva triunfara en el a;nbiente espiritual 

y leisla-tivo Espaol, en la realidad colonizadora el colono nc-- 

tue 	conforie 	la teoría de la servidumbre natural del indio, 

cue ,no conrorme a la que dictaba la Ley". (2) 

La 	 de ete hecho fue evidente )ues 

dar r.:Js cuenta- 1-,istq 	:rad() fue rl-fts popular y jeneralizada 

la idea de ._na ;Tuerr:• conl.rn infieles, que daba cosrÁo consecuencia 

natural la = jeci.5n de etos, y la 9pini5n co:riun ue 	el indio 

era un :_ler ini:erior". 	(3) 



crespos, y ale.1 

~ente casi 

los indios 

en 	:11:2 una:, cc..77cripciones ile- 

pen- tnn blrinca como en Espa,:ia l  

e debe esclusivalente a 

10. 

1.2 	La IDEA. DEI, 	LC3 E:3CRITORE DE INDIAj. 

Es con la lectura de Hernán Cortés, Fray liartolom6 de Las Ca-

s'as , Gonzillo 1.'ernánde= de Oviedo, Las Relaciones GeoGrJ.ficas de las 

Ineias, Aristóteles, Cristóbal Colón, Marco Polo, Américo Vespucio, 

Edmundo O Gorman, y Silvio Zavla, nue podremos hacer una relación 

de la visión del indio en el siclo XVI y XVII, visión que una vez 

estructurada servirá en sirrlos posteriores para estigmatizarlos y 

formalizar así el estereotipo c1:,1.sico del indio. 

con Cristóbal Colín que comienza la descripción de los in-

dios ouos dice de ellos cue son "de buena estatura, ;ente muy her,-

aosa: los cabellos no crespos, ..aleo corredios y gruesos, como se-

das de caballo, y todos de la frente muy ancha, m.Ls que otro. Gene-

ración que hasta acuí haya visto, y los ojos muy iLeraosos y no ne-

quel'ios, y ellos ninuno prieto, salvo del color de los canarios, 

ni se debe esperar otra cosa pues estau lestecueste con la Isla 

del Hierro... las nierns muy dereci,as todos a una .::ano y no ba-

rriísa salvo muy bien mecha." (4) 

j;•1 .zeneral l  pra Colón los hores .:Jon CD:IU.I.E; y oJrriete 

(5), y su tnico e.n)e-o es nentar clara:71ente que no se tnIta de 

nejros, Jnte lo cual ob.,,rvo una clara insistencia en anotar que 

no tierlen los cabellos 

-ará a Ilejurl-:r cue es 

..:ando que el moreno de 

desnudez. (6) 

Y es Colón el que, indueuble..iente influeLcido dor lo rela- 

tos de .;.arco Polo, escribe 7»J,ntasLts que dice que hay en las 

1 i3 cercanas, se¿:11.11 la interpretación de la le:.¿Lia de los 



Siempre encontraremos en sus escritos la huella de los indios 

llamados "caribes", a los que compara con monstruos pues encuentra 

que son antropófazos. (7) 

Y en cuanto u su condición natural, Coldn encuentra que los 

indios se hallan en estado natural, totalmente desnudos, y con cos—

tumbres un tanto primitivas, pero mansos, de tan buenos corazones 

y francos _o ira dar a los cristianos cuanto tenían. 

Dice oue no son perezosos ai rucios, "sino de Grande y perspi—

caz in Genio" (8), y naturalmente crédulos y coDioceciores que hay 

un Dios en el Cielo. (9) 

Coljn su idea del indio aesde el 	viaje va a tener 

el empeno primordial de convencer a los Reye se r.ue la ellpresa vale 

la pena, citndo dos motivos: reliGidn y riqueza. 

-ero con el paso del tiempo y la an:.:ustiante realidad de las 

riquezas que no llegan, Colón comenzará a pensar que los indios mis—

mos son la mayor riqueza de las Indias, consi.jeranáo que "deben ser 

buenos servidores y de buen inenio" (10), y que a'n los salvajes 

caribes pueden ser utilizados como servidores ya que, quitndoles 

aqueila inhumanidad "sern mejores que ninGunos otros esclavos" 

(11), y por si no lucra bastante, estos indios oirecen u los::eye3  

la senalada oportunidlkd ae acrecentar la Gloria ce la reliGión •••••.W•••••• 

cristiana encontrando que no será difícil su conversión" a nuestra 

santa fé, a lrt cual son Liuy dispuestos. 

De esta forma se etructun: la in,tgen tan amable y cordial del 

nativo oe las nuevas tierras, que pinta Coljn, y ( 1.4e cl:Ar& lueco --

ori .•ca a lb leyencí- el buen salvaje que retomar 

J obo 



Pedro Mártir de Anglerfa nos da descripciones claras do fauna 

y flora y de las costumbres, la orcanización y la religión de los 

diversos grupos. Aunque encuentra grupos con múltiples pecados, 

desde al punto de vista muy Español, influenciado por una prácti—

ca de inhibición y auto represión, "descubre" Pedro Yiártir "la prc—

tica de la sodomía" en América, cono si ésta no se efectuase en Eu—

ropa, calificándola de acto "contra natura", siendo dicha prctica 

penalnente castigada. 

Nos describe a un iridio manso, sencillo, inocente, que vive 

la Edad de Oro y para el cual no-existe aún "mío y tuyo" (13). Pe—

ro a pesar de su juicio irás bien favorable a los indios, los juz-

1;ex-á incapaces e india :os de las bondades que gozan. Y cuando ana—

liza el problena de la orgalnización de los indios, deiaostrzindo ,ra 

un interés prf.ctico, encuentra que deben estar sometidos al servi—

cio perpetuo y hereditario. 

knérico Vespuc:io. P= ra Vesoucio tanbién son los indios de 

"cuerpo bien dispuet co y ?roporcionaoo y las clujrus de cuernos 	n ,os Ljc— 

tiles, 	c!.e:ecto alj(.lno y ner,ao:,:as y li..:12ias" (14). 

En L.71 c,escriociones de Vesy,..-„cio 	 encontr:indo 

ce las "bellezas" eit:,(ja3 ya )orOolón. Continúa él co:1 la ieel: de 

la l'elicidad Inua y , a1vaje. 

ero al „zis::..) tiemoo 	contradictorias ideas acerca Ge los 

indios; va a surgir entonces (también) la imagen col indio ;salo, 

oues nos narrará con todo lujo de uetalles, a las :pujares 11:,,eras, 

la crueldad, la falta cae l'Alción y .:.te urgzIniz:Ics3n, 	perfecta 

inorancia y ..,obre todo su canibatisno; 	?ue. e..rauos en :31.13 

relutos Jiczeli:das lr a Ic.eas :el ly.ea ::111vA3c eu“ 	 3.1,c3,,) :AL) • 

.Or 	r 	alio 



Hernán Cortés. ;lealmente podemos considerar que Colón, Ll.ftir 

de Anglería y Vespucio,forman el primer eslabón para la valoración 

del indio; sin embargo en ellos encentamos una vale ración sumamente 

irreal: los indios son aún los salvajes ingenuos, llores, sin leyes, 

sin prejuicios, buenos o malos pero muy felices y dichosos. Esta 
valoración estaba limitada aún por lo poco conocido y explorado de 
los territorios, ;ero será con Hernán Cortés, hidalgo con mentali—

dad feudal, que asta visión idílica se roape y se empieza a conocer 

al indio como un sujeto desalmado y sanguinario "en las batallas", 
y capaz de traición. 

Existen en Cortés CIQS tendencias mezcladas: una la del conquis—

tador, el soldado de Fortuna, el hombre que avanza ea el nuevo mun—

do en busca de poder y ricueza, y la otra la del Lwilanista, que a 

cada paso riere conocer ls costwnbres nuevas; pero eo:so fervien— 

te catjlico 	e ee, luchará sil tregua ni desc:inso contr el 

par:. la -loria y _randeza de su ¡e. 

Cortas considerará (frente) a "la terrible religión hzteca 
cono cw-,a horrible y upezlinable y dina de ser _'unida, cue 
anora no 1EJ viro e nin:una pl:rte" (15), y hará detalleos rela—
tos Ge los sacrificios humanos practicauos en los templos o Citas. 

A Cortés e le presentará entonee:: el 	cono untropc5faí;o, 
sodomita y cruel, pero no caer' en la tentación de considerarlo 
i_nrerior; pensaré tan s&lo que es un infeliz eal;adado por el deno—
nio; pero que siendo buena la condiciJn cree rue "habiendo len:aas 
y personas que les hicieen entender la verdad ue la fe y el error 
en que esta.,cuchos de .filos, y aún todos, Je apertarán de aquella 
ironía 	tienen y venertIn al verdadero conocf:aiento, porque vi-- 
ve:1,.';'s política y razonableriento rue (11.ruz1' de 
tu 	 r4.1- Le 	 viste" ‘lo). 



5„trtolomé de las Casas. U padre i.Js Casas está situado 

en la (loca ad,:s cruenta y a la vez interes:tnte del nuevo mundo. 

La conquista con todo un des7)1i 7ue de fuerzas, apoyo militar, 

l'inanciero, técnico etc, continúa. :;() es ya aquí ese oequeño uni—

verso de indios idílicos sino que al extenderse la conquista y to—

parse ante variadas civilizaciones y c‘jrcitos disciplinados y adies-

trados para la guerra, el hombres ;:spanol .e planteará mucos proble-

mas no sólo los de la curiosidad natural e iwiedinta sino teas mmaal4~1 

complica dos con la naturaleza de estos habiantes, sus derecho, su 

capacidad de salvación etc. 

Surge entonces el pri:,ler problea - cerca ce si acuello infeli—

ces indios eran seres racionales, o t3i eran el "cslabln perdido" 

entre animales y personas: esto es tan sJ1c "cosas". 

,rara la limitada comprenz-,iJn 	de la época se 

prez untaba si "las bárbaras costo .eres" ,J.ap,:recerla con una ade— 

cuaLa evanzeli7acii5n, o si de lc con:rrio JJrnn 	cíe una na— 

tural:::za inl'eriJr y no evan,_elib. 

Ll lroblema básico entonces 	el ce la libertad: los indios 

¿eran seres libres o eclavos por iaturleza?. ¿:Ss justa o injusta 

la causa de la juerra por mecio do la ch,. 	procurado sobe ter 

a SU CiWalni0 a aquellos indios?. 

-:roblena fue tan escabroso y trascecental pz.i.ra la época, 

pues esLaba en jue¿,o, la rama y juT;ticia de leyes sumarLen',e reli--

giosos como los Espanoles; se liegS a *-al :rado de discusiones roe 

en 1742, Carlos V se planteó la posibilid d de abandonar 1s Inci_s 

restituyncolas a sus - ropiet,rios ,,na vez crietliz:;Idos. 



Fray Bartolomá coaienza su defensa a2asionadu y apologátiw., al 

donvocar Carlos V en 1550 en Valladolid una reunión donde Las Casas 
y Sepúlveda clarificarán acuel proulelia a.Ite una junta de teólozos 
y juristas. 

Para Wzs Casas los indios son seres racionales aptos pra re—
cibir la fe (17), puensa que la conversión debe llevarse a cabo me—
diante una predicación pacifica, que persuada el encendimiento de 
los indios _por Jledio de razones, único modo que cebe "ser covadn a 
todos los hwibres del niundo sin ninguna distinción de sectas, erro—
res o corrupción ce costuabres, : a que la fuerza repele, en lugar 
de atraer a los infieles y tazbién resulta inútil e irrazonable--
1"nicaulente .:autizar sin negarlos a convencer y a instruirlos debida' 
.aente". (15) 

Las Caz.:as inEi:itir ea 	•cue 	justificaci(in y licitud 
del Gobierno Lsoaol en J1m,lrica esIa misión ce convertir a los 
indias. 

Una vez own)lido 	to e.ete reire la Corona de sin.jrica. 

Gon 	 la conrlui.,ta 	una Invasidn 

violenta, "de c;rueles tiranos, cunden:idos no sólo :)or la Ley ce 

Dios, 1)eru .Jor 1,ods 1::s leyes hulanas" (19), y ..sí el ti-.12110 

z.:e conquista es "t 	2ahon,Itico, 	Ls)ropio e 
infernal" (20). 

Su concluSión es cue siendo los inicios rlIcionales, y capaces 

de :lo,=;rnarse a si cusmou, la ¡laica acci&r. de 	corona debe .per 

la ee enviar laisio.buros roliÜlosoa para con ellos efectuar 1:1 con— 

ce iiios le- 	con.:orido, « 3;.tour, la concul 

nasa 
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Pinalmente es posible sintotiz?.r en 3 fases la visidn del in-
dio: 

En primer lugar, 11-. novedad ante la asdarición 	unos seres 

semejantes aunque diferentes poblaeores de regiones rernotas, cir-

cunstancia cue los hacía -,J res exóticos, a los cue había que obser-

var cuidadosamente y describir ijualmente, puesto que todos sentían 

vivo interés en ellos. En serrundo lugar, y una vez que no sin ---
decepción, empezaron a darse cuenta de que no había diferencias fun-

damentales, empezaron a plantearse en los cronistas los problemas 

przIcticos derivados de la convivencia entre Europeos e Indígenas 

del Nuevo Mundo- en tIrminos contemporáneos sería disminuir la 

fricción a raíz de la ocu,)acioln, catre población civil e invasores. 

dorivndose en seguida del anterior, :;ero con 

vuelos 	altos, el plantes-niento de 'roble vas fundaLlentales colo 

la filosofía pol!tica de la conruista, debida en su mayor darte 

a nersoilas rue nunw:.. etuvieron en las Indias y sólo tenían L-„cce-

so a infor-naci3n de terceros, ya orevia:nente ceriurada. 

corriente i t vere:ws a su vez desjaj¿:rze en Los ra.nas, 

una cue, proveniente de la escoltica, se :_'_coerá a la tradicional 

teoría _cerca de la relación entre el homJre prudente y virtuoso 

y el bárbaro, llegándose a predicar la ,:ervidltabre natural nel in- 

dio... Y la otra, rrente 	posicijn,:-.urr,ida de la rama de 

_J•roceúencia estoica cristiana, va a afirnar la libertad natural del 

indio y como Unida razón Ge cont oto entre los dos pueblos va a 

lioi,tulr el de recio natural de comunicación oua los ealeju:ntes y 

la :visión de expansicSu e 

sri realid_d la corriete que 	 ervid,..more eel in- 

etc> como eirect hereLlera de 	 ..51:2101 s 
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en su contacto con otro pueblo infiel, era m&s cercana a la viven—

cia general de .bu 5poca. Primero someter militar.a._nte y quizás 

lueco cristianizar y no en cabio evanelizar y liberar. 



1.3 - III COlsiCILIO .PAUVINCIAL ,IHJacAno. 

Fue tal la erisi, que se suscita, se efectúan 3 concilios pro-

vinciales en Yjxico, con el  fin de clarificar la situación jurídi—

ca, Teológica y social del indio. 

El III Concilio Provincial Mexicano (1585), que ahora se re-

sume iYor ser muy extenso, fue de gran im)ortancia en la Historia 

de la Legislación elcesidstica de léxico, pues aprovechando la ex-

periencia de más de cincuenta artos de trato con los indígenas y co-

nociendo los frutos, buenos o malos de los diversos métodos misiona-

les empleados, adapta a la vida Novohispana los decretos del recien-

temente celebrado Concilio de Trento, y de los dos orilacros Conci-

lios Provinciales ..lexicanJs, en una Legislación que abarca prácti—

camente todos los as2ectos ce la vida lc la Iglesia en Nueva :sp11.-

Lia. El III Concilio ofrece ttnn visión de la :Jostura oficial de la 

ante jste y otros proble:ris indígenas, y no la de nou 	u otro 

eclesistico o 2isionero. 

Los 9roble 	rae ze discuten en el III Concilio 

Provincial '1:exic,„o, ya Intez habla.1 preocuido a las juntas ecle-- 

siz,-sticas y a los concilios de l7 	y 15o5: 

1.- In5truccijn 	 de los indios convertidos y »or con- 

vertir. 

2.- Ministros Idóneos ; •.'ra la obra zlisional y civilizadora. 

3.- Adaptacidli a la ca:y_lci.lad y modo de ser de los 'indios. 

4.- liefens:- de ios G 	kte. los 
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nuevos probleclas o en proponer soluciones raoicalmente diversas, 

sinJ en el :lodo du afrontar y planear la soluciSn definitiva do e—

llos. liste ele:nento nuevo us, por lo je.mts, perrectameate noriaal 

y fácilmente explicable: 

El III Concilio, parn realizar su .plan ;eaeral de poner al día 

y adapt-,-a. a los decretos del concilio zeneral de treato las Leyes 

eclesiásticas ya existentes ea hueva Espana, cuenta anora con el 

trabajo de roturación del terreno que lievd a cabo el I Concilio de 

1555; con la experiencia de otros concilios recienteJlente celebra--

dos, en (22) especial del III Concilio ce Li:ra (1583); con nás 

olia exneriencia de los Jiisilos abispos y consultores en el campo--

1-Iisional concreto del nuevo ;lune() y con un conocialinto 

tal (le la urnte necesiad de adapte y co,nprender al indio. 

Esta experiencia y L:ladurez se ,:anifiesta, en jertral, en la 

aceptlaciJn de ln realidad tal 	CS y en proceden de acuerdo con 

esto. De acluí nace, r ue, rucoascisndo el (=cilio el.._.ósente ad--

verso n los obispos en Nueva Zspana y el poco peso r:ue se da a su 

autorid, :e 	uon 	-,11;orid:11:, civiles y los 

Esp,tLoles ::),:urcs al tr_t:,r du r¿,solver prooleas eJ)inosos •je or-

;ocial o ecouj:.1 co—reliioo. 

En c'Jner.Jto, 	e ._. te 	Lr.)íritu al trate r: 

1.— El problea de la Iustruccija relijio::-a, Cr un énfasis un— 

yor ea adaptar 	a la ca:.,ncJ.oad cel Indio; fruto de 31 

el Nuevo Catecis:no, 	,co::ocido a los naturales y tnico 

para tJc:ia la Jrovii.ciz¥ 	 y 

el -:n.,:núiz:lje 



2.— 1!:11 el problema de la idoneidad de los .)Ainisros, además 

de insistir en la leixua indí¡yena, aclara y puntualLy_a las 

oblicraciones esp_ciales Ge los curas de indios. 

3.— Z,n él adaptarse a estos indíjenas, hcept:tnuo el concepto 
en boga del indio poco capaz intelectual y :noralmente, dé—

bil, pobre e inLerensd, lo exime expresamente de algunas 

obligaciones — diezmos, penaspecuniarias —, y disminuye 
notablemente otras: ayunos, días de fiestas de guardar, 
etc. 
Por Intima: 

4.— Se defiende los derechos de los indios del modo mis efi—
caz posible en las circunstancias históricas concretas 

de la :cueva Espaila en 1585: Si los violadres de esos de—

recha,: son eclesi-¿ísticos, con los Llerretoe se remedia el 

mal; si son las autoridades mismas u otros seglares, se 

acude a su 	clic lzte nar: cesar abusos e in—

justicias. 

PERJu:4i,LIDitD JURIDIC;', DEL .6;1)10. 

En cuanto al problema de la :Jersonalidad jurídica del indio, 
huy que notar que en el tercer concilio provincial inexicano, 2e 
encuentra que a veces se trata allí del indio e. GU calidad de ser 

humano, a veces del neófito o recién convertido al cristianismo, 

y finalmente, que aZn cuando se 1-ible de él como neófito, a veces 

se tiene en cuenta sólo ente asp,:cto, y otras, en c¿',mbio, se -.ient. 

ante los ojos al neófito que al mismo Liera)o es indio. 	com—

plejidad es muy de te.-4en-:e en cuenta cu!tnuo se de2ea :.:caber si tal 

o cual decisión ;_ie 	.?rcue cl 	e3 un -:er Luinal.o nece— 

	

;11«._:do de protecclnl y 11::uua, o Jor.-7e 	 e•, 	inclate 



vida cristiana todavía poco desarrollada. 

En los documentos del cincilio nunca se habla expresamente de 
la personalidad jurídica de los indios; ni en absoluto, co:npar2Indo-
la con la de los Espaholes. .:,?or eso he buscado lo que a e,3te res--
pecto pensaban los lieisladores de 1585, en los ilaWRIAL -...:3  cue se 
presentaron, en las respue:stas que se dieron a las diversas consul-
tas y en lo decretos del concilio. 

Los Memoriales.-  En general, si en ellos abundan las alusio-
nes a defectos de los indi.s, no dejan de reconocérseles también 
algunas cualidades: 5u inteligencia, seján algunos, puede compa--
rarse con la de un Espaáol medianamente instruido; su docilidad y 
obediencia a los mandatos de los prelados es notable. Ajn al ha--
blar de los del'ec',,os, 3C afirsna que algunos se deben no tanto a 
los indios mis.71,-Js, cuanto al mal ejemplo de los Españoles y z:3_ po-
co euie:,  u con e,ue los curas ejercensu ministerio pastoral. 

Todos parecen concordes en afirmar del indio-hombre ciertas  

limitaciones: ti:nidez t  a -3atia, falt•-i de iniciativa, irresgoneabi--

lidad.  be aquí fue, si bien se defienden reciamente sus derechos 
de ser Mir,ano-lieertad, 	dominio -, ts.mbin 
elGunos de ellos en su ejercicio. 

Al 1.ndio-nedfito se le '1"ata coco a 	en la ie, pidiendo 
para él exenciones y fl-lciliddes. 

Las Consultas:  21 resultado eel concilio coincide e.1 311:1-, li-
neas ;:;enerales con el de los :aeelorlales. Le z.az,5n es bien sellcilice 
excepto Fray ?euro se ieria, quien debido a un accidente, no oue-- 
ae 	l ssncilio, y fray 	Sala zar, obis4o de Fili..- 

e 	tal- 
	 no Neite, todo3 los sea 	 - ._toree de 
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los princieales Meeloriales, ::orman parte tleebiln del cuerpo de con-

eultores dél concilio. Y los problemas que se discutían en ást as, 

son los misos que se habían presentado en los me:noriales. La` 

dea que prevalece en las consultes es la icualdad de derechos bá-

sicos entre indios y Espanoles. 

Deretos del Concelio y Carta del Rey. 

Bajo el aspecto del indio-hombre es posible encontrar una rea-

firenecián de las Leerislaciones anteriores; por un lado se afirman 

y defienden los derechos fundamentales de los indíseeas, y por --

otro, aceptando la idea del indio poco capaz, se restringen los 

derechos cue llevan consigo el ejercicio de elguna responsabilidad. 

;neófito, es decir, el recien convertido a 11: fe, independiente-

„lente Ge que sea indio o no, e-oze de los -iniSJIDS derecos cue los 

e7".á5 cristianos. Este se ve claraelente por ejeenplo, en materia 

eecieEemental, donde se :rueda cue en la recepción de los sacramen--

Loe, alln las creaonias externes scan las :lie-Je:as pera Espalloles e 

indios. Unica y triste excepción es la orden, para la cue no se 

le consider-ba aptos. 

indio-nejfito, ee decir, el 'no.riere ceneicieneee e_ su ple-

na realidad de cristiano nuevo e indio, recibe de lzes Leyes del 

III Concilio erovinciel J:exicano, ceelder cienes ee')eciales por 

eer elanta nueva en la vida de la I .leeias:J'e disminuyen y ate--

nilan sus oblijaciones; se aeapta lo ira le posible a su carácter e 

índole la inztrucciJn reliosa; 	1mpone:1 obli,:aciones especia-

les a los curas que los tienen a su care j se procure apartarlos 

lo ,als posible ele los peligro e de receer ee 	idoletría. 

in Coaclusin: con 	e:..oidurLe 	eejeee ue eeria, ;el::- 

••E.: 	el Gee.cilio ee eu 
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... 	esta nueba Ygleliia cuyo govierno está u cargo de 

vuestras senorlus... Ay dos diferencias de Gristinnos. Los unos 

son cristianos viejos que son los Espanoles... y los otros son 

cristianos nuebos: Los naturales deste nuebo orbe de las Yndias... 

De la diferencia cue ay entre esus dos naciones... se siGue que 

el Govierno de los unos y de los otros ha de ser tambit5n diife--

reate..." 

',Siendo estos dos pueblos tan diversos, si las Leyes del III 

Concilio q=,ieren ser justos, indeoendiente-nente de lo que penca—r_ 

ruin los le.J;Isladores sobre los indios, tratarían a indlgenas y 

.s111.,noles de manera :auy distinta; manteniendo, naturente para 

todos, Los Derechos .tsicos del jer Humeno. 

ezue en la ente de muchos obispos y consultores reunidos en 

1585, el indio era un ser dóbil, que neceltaba el 1:e,72.:ero y a: luda 

de 	 áncapaz de gobernarse :,or si nfs:lo, eF :nuy cievto. 

Que los decretos del concilio sean el producto Ce tal _ientalidad, 

eso no juede 74finnaree tan categ&rica_lente. indudble-:,ente hay 

(".J 	]*. reflejan; pero S311 los 
	 toz;rutos 

favorecen L. los incios, o por consicierarlo ne3.itg j tiemol3 en 

1¿:. e, -.orce ere-.; en la realidad un pueblo opri:nido, y ,)obre. 

La cs:rta 	.:tej, en cambio, reilejrla 	eSa 

Teniendo todos estos en cuenta, se perla aCALir c:ue con 

li'sitaciones, el III Concilio provinufl . r.Ji,icuno consi—

dera a los fdfos Co:33 SI fueran :tenores de etid en alf_;-unos as—

pectos, a Lo reno: en e,:,nto les limita el uso di ciertos dere—

chos. 

-e con ,lta: 	rl de.larrollo .e 	-JJC. 	e .‹.1_1-0 
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1.4 LA V1310N DEL E:DIO POR Lu..3 

La ev.enjelieaciSn e inici1.1 	oeJle,eente a peeetir del desem— 

barco de Cort¿.z:; pero ee entre los, eeos 1523-1524 cue ee 1Juede Lomkr 

como punto Liicii de referencia. 

en el aeo de 1523 en que ;fray Pedro de Gante, ae 	orden 

r:.enciscana, radica en la flueva Espaeia. 

'erL .i. pso ee tiemeo de evangelizaciJn se eitil.a entre 1522 y 

1572, fecha jaca 11.1tima del advenimiento de /os primeros sacerdo--

tes jesuits, (companía de JesU). 

Zn eete llepso de ,iempo, la evanslizaci&I eet,j conriada a 

3 &rdenes r-l-t;losae íaendicantes: 

i'rangiscz/nus ile (loe en 152, Dominicos en 1526 y ±7ustielos en 

153").. 

7 ir ci5n eetaba limiteda por lo eccidentda del 

terreno, :' el que hubiese caelinos ya trazados 2revianente eer.los 

indios; elues de la :iayor o .:caos im ,ort ncia de los _Lidies y su 

núnero, y si eran ...e,entarios y poeeran tierras ee expictleciSn. 

L'or el zonLrarie, ere zonas con indios hestilee y eei leeneeas cono 

ocurre ;.1 :irte e la República (lo que es hoy fieras, Arczena, Ca— 

llfernie, Nuevo 'Ijxico), la evangelizecir5n y ectwLcieJn 	eeloni-- 

zadores ee did en muy pequeña 	cato es, arrecieron genos 

inter6s por lo ti.tee-.nente riesgoso ee la eeepresa. 

Realeeenee le evenGelizacl5n ea ea U:1 la ZO;1' 	denei— 

ded - e - .)(,1 	ensii,jeee. ...eeee,,,rie y 1'icetee.1 

it 	 s%. • 	 i eel 	e.1 la 



au;ricultura,mineria, trabajos pl'iblicos tales cdmo la destruccidn 

de sus ciudades y templos y con estos mz,tteriales se edificaron mi—

sionezs, IElesias y Conventos, etc. 

As/, seglin el cuadro I vemos que por ejeia l?lo loo cominicos que 

se e:)tablecen en Oaxaca, :.or:elos, Chiapas y Puebla, levantaban 

pl-eviallente un cetiso no de seres .t-eidnales sino de Lributarios, 

esto es, :osibiiidad de cercanía de ::ano de obra barata o bien gra— 

tuita. Gracias a esto pudieron 	y l'z:s den&s drdenes levantar 

tan impresionantes obras arquitectjnicas, utilizando gratis tam--

bi3n materiales como mLtrírlolc:s, jrailos, canteras, tobas, etc, y 

cue no hubiesen podido hacer de haber seziido cue agar un jornal 

diario, por reducido cue fuese. 

Lan drdenes desde su lle 	o::.Ln1-7aron a formar sus caoita— 

les con com_:ras de tierras, 	) 3 	y ta JibitIn del des— 

loo jo ce tieLras 2. los indios. 

Estos 2rupos .3e dieron cl.et. 	::crían subsistir a base 

de limosnas y conienzn 	 rIcienJar rurnIes cono nledio 

indispnsable para el sostenio .e 	 si iones. 

Ozmienza así la vida oo:,Ircinl occiiental en la :',Leva :;spa:la 

con e' -Jszableci.::ietd de 1-1• 	- :uc.:.Lrer, c trigo, de Lcena— 

do ,nayor y 71w.or y otr,?.s 	 y cab,t1los. iJas pro-- 

piedades cozlianzan a ser nlvier-D— 

Donde las drdenes reli,-1;stils se concentraron, rue en rones 

de vida f,tcil, agradable y .-bi—rinte co.no Tzir.tzuntzan, 

Uruapan, TlaxicPc:) etc. ( 	rJU 	I ). 



CUADRO I  

PUEBLJS DE INDIOS, IO.LE LO3 	DO.;WICOS 

	

ADMIliWTR 	LA DJOTRI:tit 

Acotepec: Hay en él ciento cincuenta tributarios. 

hlotepec: H.y en 61 ciento veinte tributarios. 

ticatian : Hay en él cincuenta tributarios. 

htoytquillo: Tiene trescientos tributarios. 

,Iyucastepec: Hay en él ciento veinte Lribu reos. 

Ayacaetla: Hay en él ciento cuarenta tribet.¿-,riDs 

alyocuexco: Hay en él y en una c..-Lancia ciento sesenta tributa-_ 

ricos. 

1„yotepec: Hay en él veinte y cinco tributarios. 

,:iutia Hay en él sesenta tributarios. 

Jrcalotepec: Hay en él cien tribu :-arios. 

Cacalotezec: Hay en él sesenta 

Cac'-Le:Jec: Hay en él Jezenta 

ei.natlatn: Hay en él y en una e-tancl:t trescientoz_ no enta y cin- 

co tributarios. 

Cit.....t111hu,-c: Hay en él :i en siete 	c1J7, .111 trescientos 

ochenta tributarios. 

Coatlan: Hay ea él ei-nto veinte 4.rib1 t-,riu. 

Colnaltepec: Hay en él cinto cincuenta trib-Jterios. 

Co,a)tlan: Hay en 61 veinticinco trib,tarioll. 

Coynitepec: Tiene doscientos tribut-rios. 

Cuezco,r.ate3ec: Hay en él doseiento tributP.rios. 

Guylaba: H,ty en él y e c -roce 

,Ot»,  'ec: 	 . 	-tD 	la 

6. 
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ríos. 

Chichina: Hay en 41 ciento ‘eihte tri.,ut;arios. 

Choapa: Hay en él doscientos cu:12.'enza Wibutarios. 

Chuitla: Hay en él y eh trece 	 tributarios. 

•1.1.tianGuillo: hay en 41 cuz.-.rt-...hta 

Etla: Hay en 41 y en í.liez y ocho e::.tancias rail ochocientos tri— 

butarios. 

Ezuchicala: Hay en 41 cien tributzirios. 

Guacilotlán: Hay en 41 y en nueve estancias novecientos tributa— 

rios. 

Gua jaca: Hay en él y en una ei,tal:cia ochocientos ciencuenta tri— 

butorios. 

'rlucitepec: Hay en él cuarenta tributz:rios. 

Huoyatepec: Hay en él noventa wibutarios. 

Jochila: Hay en 11 ciento winte tribu :,arios. 

Lahoya: iiay en 41 ochenta tributarios. 

Lalopa: Hy en 61 ciento ci_I-lcuenta tributarios. 

:tacuyisuch.i1: Hay en 61 y en tres (.7yr,¿3..,03..as aosci,_n.tod catorce 

tributarios. 

:•iadoxo:a: La: en 41 °u:- en.ta. 

y en et 

...ettatepec: H1,.y en. 6.1. cesen.ta tribut.z7trios. 

Wlexitlan: hay ea 41 treinta .L,riút,tarios. 

en 61. Co.soiento 	 zr:J. 

.1itepec: Hay en él cincuntat tribu t,arios. 

:,lohouon: Ha en 4-.0 cuarentatrió t ríos. 

ilucalte ec: Hay en II y en dor, ¿-_stahcias, ciento 

tarios. 

1:exapa: hay en él :í 	treintn y  ros. 	.,,anc.t._.!.;, cwltrJ :22_1 :ete— 

clen.tos setentn rribut;,.L 

r., t• . en 41 	cuarc:utz--.1t2..ibuti.11:102. 

I 	'r 
	

C 1k 	 — 
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OcotlE.n: Hay en él y en ocho estancias bes mil veine Lribuarios. 

Pa=snan: Hay en él cuarenLa uributurios. 

Jan Ildefonso: Hay en él treinta tributarios. 

pan 2,1i¿;uel: Hay en él cuatrocientos tribunrios. 

..:in Pedro: Hay en él cien tributarios. 

sjanta cruz: Hay en él cien Lributl,.rios. 

.i anta::arta: Tiene cien tributarios. 

Taetz: Hay en él sesenta tributarios. 

Tamaculapa: Hay en él y en dos estancias, cuatrocientos tributarios. 

Taqui: Hay en él cincuenta tribubarios. 

Teciantzacualco: Hay en él cincuenta tributarios. 

Tecoantepec: Hay en él y en veins~,e y tres e.i. r.::1-1cia.s 

trescientos veinte tributarios. 

Tecomostahuac y Justahuac: Tienen cua t rocientos sesentalributarios. 

'Tecomustiahuac: Hay en él y en dos ec2..a -, oosciento a2senta 

tributarios. 

Tehuilotepec: Hay en él noventa tributa ríos. 

Tellya: Hay en él cusrentatributarios. 

Temazcalapa: Hay en él sesenta tributarios. 

oo 	Hay en 61 y en diez y nueve e:=,,al.cias mil ocl.enta y 

ocho tributarios. 

2eJtition: li¿ly en al y en oo enciaJ trescientos tributl:rios. 

reotlacno: Hay en él sesenta  

Tepe7.t:epec; Hay en él sese,Át;:‘ 

2epezinatlan: 	dividido en tres puoLlos que son: 

Jan Bernardo, :;anta Jib.ría y -.Janto Doi.:iinzo, y hay 

en ellos setecientos tributarlos. 

Tepuzculula: hay en él y en seis esuaacias cuuro 	tributarios. 

Tequicistan: Hay en él 	ea tres e,,ulai.ias, .oteclentos tributa—

rios. 

en 61 y en nueve 	 noveeivaitell c.i.neuentft 
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tarios. 
Texupa: Hay en él uiil tributarios. 
2icatepuc: Hay en ,s1.  ciento ,.einte trzbutos. 
Tigini: Hay en él sesenta tributarios. 
nacela: Hay en él sesena tributarios. 
TlacucLabaYa: Hay en ál seiscientos tributarios. 
Tlaculula: Hay en él ochenta tributarios. 
Tiaculula: Hay en él y en una estancia trescientos tributarios. 
Tlahuitoltepec: Hay en él doscientos trieutarios. 
Tlalistaca: Hay en él y en tres estancias seiscientos tributarios. 
Tlaxquiaco: Hay en él y en veinte y siete eetancias, tres rail qui- 

nientos setenta y cinco tributarios. 
Tliitepeque: Hay en él doscientos cuarenta z;ribut:,rios. 
Tonajina: Hay en él c.enlributexios. 

Tonaltepec: Tienes doscientos tributarios. 
Tomolapilan: Hay en 11 seeenta tributarios. 
Totq.enga: Hay en él rae. enea  
Tototepec: Hay en 11 ciento culerenta tributarios. 
Tototepitongo: Hay en él treinta tributarios. 
Tutlan: Hay en él y en cinco esteacie l  trescientos eributerios. 
Tzaiean: hay en él ciento veinte tributa=rios. 
izapotequilla: Hay en 61 ciento veinte tributarios. 
Tzisae: hay en 61 cincenta tribe:larion. 
Tzitzice-stepec: he.y en 61 noventa tributarnos. 
Xacochi: hay en él cincuenta tributarios. 
Áacoho: Hay en él ecsente. Lributarios. 
Áalapa: Hay en él novesci ,,nuos Lributarios. 
.careta: hay en él ochenta trieutarios. 
:.ayatepec: Hay en él ociienta tributarios. 
lUeaco: Hay en él cien tributarios. 
febichi: Hay en él treinti u.ibutarios. 
L u to ctle: !i.yen [él ze-,e.te triouterios. 
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Yachiuicinge: hay en él cuarenta tributarios. 
Yaguyo: Hay ea 11 esentatributarioo. 

)111 hy en 11 euarentatributarios. 
Yao: Huy en 11 cien tributarios. 
Yor.uizu: Lay en 11 cincuenta tributarios.. 
Yaxila: Lay en 11 sesenta t,ributarios. 
Ya-Áoni: H.Iy en él cincuenta ributarios. 
Yayaln: hay en él sesenta tributarios. 
Yotao: Lay en él sesenta tributarios. 
Yovedo: Hay en él sesenta tributarios. 
Y1117,quintepec: Hay en él doscientos cincuenta tributarios. 
Yzr.-evec: i c.y en él y en nueve estancias seiscientos noventa y 

nucve tributarios. 
'Zocluio: Huy en él cincuenta tributarios. 

IZOTAS 

JUL;_ 	-1JJ07, Lie Velasco, Geografía y descrpci6n 11:11;:ersa1 C,e las 
ree)ilada ,-Jor el cosm3e:ra10—cronist... 1571-1)74. Aa— 

drid 	 2i2ogr:Ifico de ?.Drtanet, 1394, p. 235. 
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Veuos risí ryue la racilidad de medios significó el creci:aiento 

num6rico de cláriEos, siendo el crecimiento para el ano de 1559 co—

mo Jijue: 

Ddminicos: 4C casas con 210 religáosos. 

Franciscanos: 80 casas con 380 religiosos. 

Ar. ustinos: 40 casas con 212 religiosos. 

-2n lo que t ;ca a la organización z.eligiosa, el Nuevo :lundo 

estaba dividido en cuatro arzobispados y 24 obispados entre dos 

virreynatos: El primero el de la Jueva España que co!aprendía a las 

islas del poniente situadas al norte del Ecuador; y el Virreyna-- 

te clel 	que abarcaba las tierras y las islas del .i:acífico si— 

tu: 	sn el hemisrerio sur. El prii,.4ero estaba dividido 	cua— 

tro audiencias (21), el segundo en. 5.— La audiencia era regida 

:;-r el Virrey— 

.-robierno spiritual de 1- s indias estaba bajo la juridice 

cidn cle El Consejo de Indias, que en nombre del Rey y del Pana 

provs1.-. 	 coslis eclesiltsticas. La ucci5n directa del cle—

ro se hizo .or :nedio de las Órdenes reulares CJ:11%). :3_; los rran--

cicano, CD:riirliCOS y agustinos, que fueron los prinerc.: en orga—

nizar su zlocin en las nuevas tierras. 

La auaincia de áltlX.iCj e,.-Auba constituída por un arzobispado 

y cuatro obispl,uos: el de Tlaxcala, el de Oaxr.lca : si ce .4-chJa—

cltn; ademils una gobern:,:ci&n, la de Yucatán. 

obis;ado de Tlaxcala recibía .-te nombre por:lue cn un 

princido e ....uvo la cabeza en dicho pueblo, pero ya 	1570 .se 

ri.:,u:Lt 
	

en 	aunrue Je ,.xtendl. )or 	ly:, na ex— 

UC ;1(2nleiLl • 



.1:;1 Obispadso de Oaxaca e.stabd lleco de fl,ndaciuneJ de Doinini-

cos (ver cuadros 2, 3, 4, 5) jracias a que disponía de una pobla-

cijn indí¿jena muy abundante. :recuenteente el obispliu llevó el 

nombre de kntecuers, la ciudz-:.d principl del mismo. 

El obispado de :ichoacán compresdía el área poblda en su ma-

yor parte por inl:ios tara5cos, incluyendo siete pueblos ae Espallo-

les y unos cuarenta mil indios. 

La audiencia de Nueva Galicia, fundada en 1548, limitaba al 

sur con la de Axico, ConstLa de 4 provincias: la de Guadalaja-

ra, Jalisco, Zacliteca1,7, y Cuiiacán. 

Tenems así 1,,1J froAter.J.s jeojricz,s donk,e se desarrollaba 

la vicia indígena cue NT:trl a enjuiciar los reltores ae Indias. Coma- 

prende la zona de 1.16xicc) de mayor densid-d de pdiaaciJn Indígena y 

done e5taban 	 J;rupos ilwiano5 de diferentes caracteres; 

jrwpos o descendientes de crancies civiiizciones como :lahu2s, Taras-

cos, .lixtecos, Zapotecas, que no ob,:tante cue Labran tenido dife---

rencin. 1 en el CjLi10 de las arte y =dos de vida se pueden unifi- 

car por un conjunto 	:1'sjcs 	 1,s1 .cirro se hallan en mial.•.•~•• 

esta zuw... indias de 	zens 	 de clvilizciones me- 

ncs desurrolladas co:io Chichimeca. y Otomles. 

Exl,min¿Indo 1:1s relicicns 	 cie las Inu.¿1.J :oure.nos 

dl.rnos cuenta que los indio il vivl:Ln en una jr.:Ln parte at'n dentro 

de sus costu:nbr ,_s, rc:iclos por c ites 

5e nota ya aquí la Influanciú. : -_,,panola un la veutienta (22), 

y la incorporliclJn 	 occicentalee (24), y en 

12.1. 	 e t. e L„ 
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CUADRO II 

DIRiCCION DEL AV,NCE A?TOLICO DE 11,0:3 FRANC11SCANOS 

Cholula 

Huejotzinjo 

Tepeaca 

Dirección Jureste I 	Atlixco 

Grupo Puebla-Tlaxcalt: Tehuacán 

Zapotitlán 

Grupo Hidalgo--gro. 

Guanajuato 

Tula y Jilotepec al oriente, relacionados 

con las casas aut:Itinas de la re¿iJn. 

San 	el Grzzide, 	Acf,.:::baro, re- 

1Lcionadoe con la misión de - ichcacn al po-
niente. 

Grupo e Michoa- 

La.Eo de Pá t zcuaro co.no cenzro. 

Jo,.ventos de Tzintzuntzail, 

"o) ga leucupao), '.:;rougarícuaro, Uruapan, etc. 

Por le casa de Valladolid 	elia) y lu de 

Zinap(Scuaro este grupo se liga con el pre--

cedente. 

GIWPO de Jalizco c) 

Guadalajara por centro. 

Conventos del Lago de Chn2ala 	Chapa- 

la, Ocotl&n). Hacia el Jur la línea Guaoula-

jara, Colima: fun&ici:)nes de Zaconlco, 

cueca, Znpotldn y Zapotitr. Hacia el noro- 

et.e la lfne3 	 .tzatlLtn y 

 

 

7-, 	• : 	'7 7 • 
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Grupo de Zdcatecas-Durango, 
poco firme en 1570 territorio de 
conquista, iris ciue de 1.)stola-- 	Casas de Zacatecau, tombre de 

do. 	 Dios, :iombrerete, Durz-mGo,Jtc. 

CUADRO III  

CONVENTOS FRAi,iCIJCAflOS EN LA 
(as. XVI-XVII) 

A 16.  

17.  

Ateneo 

Atitlan .5antiago 

DléxicO 

Guatellala 
1. Acacingo o Acatzingo Puebla 13. Atlangatepec Tlaxcala 
2. Ac&mbaro Guanajuato 19. Atlapuco D. 	F. 

3. Acambay 20. Atliueza Tlaxcala 

4. Acatenego, San An- 

tzynio de Guatemala 21. Atlixco o Aca-

petlahuaca uelpla 

5. ,ctJ:pan, 	Pedro D. 	 . 22. :%toyac Jalisco 

6. Aculco 23. Autl¿In Jalisco 

7. 
3. 
j. 

..1...uacatl..In 

Aliara uca (n) 

Aleionzal 	Con- 

nidal,ro 

24. :xic:uique Jalisco 

ceJcif5n de 

10. Aillacueca 

11. A.nanalco 

12. ALapal (Amapala), 

Jeor de las ;:ieves 

13. kii.ozoc 

14. Apan 

15. Apil.eo 

Gunt ez19.1a 

Jalisco 

H3nuuras 

1,0  

B 

25. Bolonchen 

2o. Jaculchn 

27. Utichuis o i.zlitleLj— 

Ca, peche 

lactttttn 
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Chihuahua 

Yucat4n 

D. F. 

aa Concer;cidn de 	Durango 

23. Cadereyta 

29. Calimaya 

30. Carpa 

31. Calpulalpa 

32. Campeche 

33. Celaya 

34. Cenpoalla o 

Zinpoala 

35. Ciu....ad Real o 

Jan CristSbal 

Las Gasas 

36. Coa tlinchán 

37. Cocula 

3.. Colia 
N 

39. Coznaln 

40. Coaayaua 

41. Conchos, :;an 

de 

42. Conal 

43. Coyoaclin 

44. Cuence,  

63. Huacachula o 

Huaquechulu 

b9. Huatinchr.ln o 

Cuautinchan 

70. Hueyotlipa 

71. Hueytlalpan 

72. Huexocinco o 

Huejotzingo 

73. HunucIrd 

74.  

75. 1xLacaldo 

76. L.tacanaxtitián 

77. Izaz.al 

J 

73. Jilote)cc 

Querétaro 

México 

Puecila 

Tlaxcala 

Campeche 

Guanajuato 

Hidalgo 

Chiapas 

México 

Jalisco 

Colima 

Guatemala 

Honduras 

Puebla 

Puebla 

Tlaxcala 

Puebla 

Puebla 

Yucatán 

Veracruz 

D. P. 

Puebla 

Yucatán 

:16xico 
Jan Pe- 

Tlaxcala 

CH 

79. .,1111 
	

Yucatán 

do. 	Yucatn 
4b. Ch Leo :,tenc.0 	• t 	

CO 
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47 Chalchihuites, :;an 

Francisco 

43. Chapala 

49. Chaoultepec 

50: Charcas, Santa M1.1—

ría de las 

Zacatecas 
	

32. :iiérida 	yucatJn 

Jalisco 
	

83. ."Letcpeque o 

iiiete9ec 	:déxico 

Ciudad de 

xico 	34. ::lexicalcingo D. P. 

Jan Luis Po— 

51. Chiautempan, Santa 

Ana 

52. Chiautla 

53. Chietla 

54. Cholu1a 

55. CholulL,., :3an 

drés 

D 

7U. 

57. Ecatepec, Jan 

Cristóbal 

53. 2;ronl;etícuaro 
59. dtztlf.n  

tos/ 

Tlaxcala 

Puebla 

Puebla 

Puebla 

DurJ.n¿p 

México 
;lichoacn 

J:Álisco  

85: 	i.ie xico O 

86. Aez uital, .3e:n 

Irl."'.ncisco del 

37. ,:ezquital, je.ri 

Juan de 

33. Mila Alta o 

la 

39. .Floiaostenan.r.o 

90. -.:onterrey 

i1. :.lotul 

Durango 

Zacatecas 

D. Y. 

Guatemala 

íuevo Le3n 

Ciudad de Méz. 

92. Uacao:ne, jan 

Andrés 	Londurns 

E 
	

93. Na vivitas 	Tlaxcala 

94. 1;ativitas o 

Tepetlatzinco Ciudad de Mx. 

95. :.!obre 	Dios Durnt7o 

)o. 01.4ba 
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60. Guadalejara 

61. GuateJaall, 	an 

Francisco 

b2. Guaxutla o Hue.,..0—

tla 

Guate; iala 

Máxico 

63. Guaynauota 

64. Güeychiapa o Hui—

chapan Hidalgo 98. Patulul, Santa 

María :lasdalena 

de Guateíaala 

99. Pátzcuaro Ylichoacán 
iI 100. Peribán Michoacán 

101. Pinos, sierra de Zacatecas 
65. Hecelchakán CE„:1:-Jeche 102. Poncitlán Jalisco 
66. Hocabá Yucatán 103. Puebla Puebla 
67. Hoán (Homn?) 

a 

Yucatán 104. 	.1.1rench=lcuaro Mic.c.ocán 

152. Teutivacan o 

Teotihuacán 

153. Texcalac Tlayc¿ila 
105. QuuaJlanIia o 

..nantla 154. fezuco o Tex— 

COCO 

106. Quauhnauuca o 

Cuernavaca ;,orelo5 155. Ticul Yucatán 
107. C.';uauht itlan o 

Cuaut itlán Axico 156. Tixkokob Yucatán 

103. Querétaro Luerátaro 15Y. Tizilnin Yucatn 
105. L‘ue t z al t °nango , 

íri tu .;,,tnto 	de Gw:lala 153. TlaLaanalco 

159. Tlalne?wItla 

Le 	 or,,Lou 



38. 

S 161. Tlatlauquitepec 

1b2. Tlaxcala 

Puebla 

Tlaxcala 

110.  Jan 

Estevan del Coahuila 1b3. Tk:chimilco 	(Oco- 

9e-tia-yuca) Puebla 

111.  :)an Antón ue la 

Capilla Ciudad de Méx. 164. TolL:.ntonGo .714xico 

112& San iltntonio 

de las Huertas Ciudad de Ax. 165. Tolim(in C,uerétaro 

113. San Come • Ciudad de Ax. 166. - Toluca 

114. San .felipe Guanajuato 167. Topoyanco Tlaxcala 

115. San Ju._in del 

Río Durango 168. Totolc 

116. San Luis potosi 3.L.P. 169. Toto:.1ehuacan Puebla 

117. -an 	el 

Grande Guanajuato 170. Totoniz;a)an, 

uul de Guate.aala 

113. Salvac.or, 	)an 

.,ntonio El '.)alvador 171. 211.11:...co 

11j. ;;;_n -uT3. 	:la 	del 

Río 172. 'i v.111 o 	Tula ilidaljo 

120.  la Ae- 

d.onc..0 Ciudad de ,It5x. 	17-.).Tundt1'l Hidalgo 

121.  SzInta D. 	 174.-Tux)an 

1¿2. Tlate- 

lolco Ciudad de :fléx. 175. Tzacopo ..iichoacán 

123. Jayula Jalisco 176. Tzinc:i-:(Seuro :licLoacItn 

,o::-ibrerete, 	San 

.:oteo de Zcateeas 177. TwAntru:Itizan ::ichoacztn 

12D. .3r,.1:orli.te, 

JJ,1,cu ciJ:1 ae 

‘e 	•zav, 	irlt!kerg 	ij_choc!r1 
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126. Tacuba (Tlacopan) Ci111:id 	de 1'79. U rua yan IlichoacEtn 

117. Tancitaro :dichJacjn 

128. Tarecuato ::,ichoacán V 
129. Tarímbaro :lichoacán 

130. Taxi;naroa 130. Valladolid 

(Morelia) MichoacJ.a 

131. Tecalco o Tecali Puebla 131. Valle de 

San Bartolomé Chihuahua 

132. Tecarrigchalce ?uebla 132. Venado, San 
Sebastian del . Li • P  • 

133. Tecaxic 133. Veracruz (La 
,tntigua) Veracurz 

134. Techalutla 
135. Tecoh Yucatn 

Jalisco 

 

136. Tecodlitl D. 	F. x 
137. Tccozautla 134. Xala Nayarit 
133. 	Teo)an-í:titiá.-,„ 

isunci6n de r;ues-
tra .5e.,ora Gulz-tc-7,-3.1a 135. 	::al pa Veracruz 

139. 2ecpan 
San 	 de 136. .Cala tzinco 

(Jalacingo) Vcrz.?.cruz 
140. 	Tejucil)a, 	San 137. :.:alisco Mayarit 

Diego Honeurs 138. Zicha Guanaju:ito 
189. ),iquilpan 

141. Tekax Yucat(In 190. Xiuhtepec .dorelos 
142. 	Peanatla L.J1. D. 	F. 
143. Teoquitldn 192. Xochitepec :dorelos 
144. Teotitln del 

CJtino 193. Xuchioila o 
Juchipilk,  'UC -teCUS 
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146.  

147.  

143. 

Tepepan 

Tepeapulco 
Tepetitlán 

Da 	F. 

Hidalgo 

Hidalgo 

149. Tepexi de la 

Seda Puebla 

150. Tepexi del Río 

o San Francisco 

del Río Hidalgo 195. Zacatecas Zacatecas 

151. Teul 196. Zacatlán Puebla 

Zacatecas 197. Zocoalco Jalisco 

198. z.amyaque, Lim— 

pia Concepción Guateziala 201. Zentipac Nayarit 

199. Zapotitlan Jalizco 202. Zinacantepeque :6:clec 

203, Ziquinala, 

Catarina Guatemala 

200. zapotlán Jalisco 204. ZizantlIn Yucatán 

O 
GU:ti:RO IV 

C.J .VNTOS Dj.,11.11ICO 	LA :13;.W 

A 	 O 

1. Achiutla, ján 

Miguel 	 Oaxaca 	20. Oaxaca 	 Oaxaca 

2. Amecameca 	 21. Oaxtepec 	 :.orolos 
22. Ocosingo 	 Chiapas 

3. ;:tzcapotzalco 	Ciudad cie -1(.x. 23. Ocotin 	Jaxaca 

4. Uoatlán, San 

Jebtlan 	Oaxaca 	24. Puebla 	Puebla 

7. C)ixtlahul.ca 	jaÁLIc 

be 
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CH 

7. Chuleo 	México 	 26. Tamazulapan 	Oaxaca 

8. Chiapa de Corzo Chiapas 	 27. Tanetze 	 Oaxaca 

9. Chila 	 Puebla 	 23. Tecow.xtlahuaca 	Oaxaca 

10. Chimalhuacán 

Atengo Santa 

Mai= 	 29. Tecpatán 	 Chiapas 

11. Chi:nalhuaeán-Chalco Mxico 	30. Tehuantepec 	Oaxaca 

31. Tenango Tepopula 	:ú S:tico 

32. Tepapayeca 	Puebla 

33. Tepetlaoxtoe 	:.ético 

E 	 34. Tepexi 	Puebla 

35. Teloscolula, jan 

12. Etla, Ian Pedro 	Pedro y :ian Pablo 	Oaxaca 

y Jan 	 09xaca 

36. Tepoztlárl 	 ,lorelos 

37. Tecuixtcp3c, San 

Oaxaca 

li 	 38. Tequixteec, jan 

Pedro y San Pablo Oaxaca 

13. Hulioluln 	 Oaxaca 	 39. Tetela del Ulcán 

14. HuaxolotitllIn 

Gan .zajlo Hult o Oaxaca 	 40. Teutila 	 Oaxaca 

15. iiueTa 	 Ylorelos 	41. TialculltenRujo 	Morelos 

42. Tlaltizapn 	:;orelos 

43. Tlaxiltco 	 Oaxaca 

44. Tonal& 	 Oaxaca 

45. Totontepec 	Oaxaca 

16. Ixtepeji 	 Oaxaca 	 V 

17. Izilc9.r de ;,atamo- 

ros 	 Puebla 

4b. Villa 	 JzA.:.cuca 
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3 	 Y 

18. Jalapa 	Oaxaca 	47. Yanhuitlán 	Jaxaca 

N 	 Z 
48. Yautepec 	Oaxaca 

19. Nejapa 
Oaxaca 	49. Zinacantán 	Chiapas 

OUiLDRO V  

OU:!ViS20,3 AGUSTINOS 	W NUEVA *r.SPAI'trt (S. XVI) 

N 

1. Acatlán 	Hidalgo 	33. Naopa 	Hidalgo 

2. Acolman 	:México 

3. itctopan 	Hidalgo 	 O 

4. Alcozhuacán 	Guerrero 

5. ;ttlatiaucan lorelos 34. Oaxaca Oaxaca 

6. 	itlixco, Puebla 35. Ocotln Jalir.co 

7. 	, totonilco Hidalgo 36. Ocuiláu ¿Cixico 

8. 	t.triztaca Guerrero 37. Ocuituco :lorelos 

9. 	Axcub..2. Hidalgo 

lo. Cuizeo o Cuitzeo I1ichoac T. 38. PaLuatlán 

11. 	Culial.acá:, D. 	F. 39. Pánuco 

40. Puebla 

Veracruz 

Publa 

CH 

12. Chapulhuvcan Hidalgo 41. QüaucLinango Puebla 

13. Churo i4ichoacán 42. Quauhtlatlauhca ),Áchla 

14. Chlapantonco Hidalgo 

15. Ohiuutla 

lb. Chietla 

Puebla 

Puebla 

1/. Guerrero 

r. 
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1 k. Epazoyuca Hidalgo 

44. San Juan Varan-- 

cricutiro  

45. San Pedro jac&n 

46. UanLa Fe 

MichoucLtn 

D. 	F. 

47. 3rntiago CurJán—

dro Aichoac&n 

48. áantiago Undameo :dichoacán 

G 49. .3irosto 

19.  Guadalajara Jalisco 

20.  Guango Iiichoacán 

Ii 50. Tacámbaro jlichoton 

21. Huayacocotla Veracruz 51. Tepecoacuilco Guerrero 

22. Huexutr..., Hidalgo 52. Tezontepec 

53. Tingambaro 

hidalGo 

54. TiriptIo 

55. Tlapa Guerrero 

23. Ixmiquilpan Hidalgo 56. Tlayacupan 

57. Tonala Jalisco  

J 53. Totoloapan .:orelos 

59. Tutote)ec 

24. Jacci, 

- 	25. J&ntetelco orelos 

U 

L 

60. Ucareo 

26. Lolot1L'in Hidalgo 

V 

27. Zalinítico Axico ul. Valladolid 

(Guayaní:areo) 

2. .,ctr.lteyec 

V,r,,critz 
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30. :Mxico D. 	F. 

31. Mixouic D. 	Y. 62. Xilitla Hidalgo 

32. Aolaw-o Hidalgo 63. Xochicuatlán Hidalgo 

64. XonItcatepc 

65. 	Át2:Liltepec 

Morelos 

idorelos 

69. Zacatecas Z¿?.catccas 

Y. 

66. Ylamutlán Veracruz 70. Zacu,Apan de 

Amilpas Morelos 

71. Zacualpan, mi—

neral de Mtlxico 

67. Yecapixtla Morelos 72. ZI:cw.ltipJ-n Hidalgo 

63. .YuririapIndarc 	Guanajuato 73. Zollpo, Hidaljo 

OBTWIDO DE: 

ROT:ERT RICARD. 

CWIQUISTit JX2ERIY,E:jAL DE MEXI00. 

P.P 290, 293, 297. 



En este 	aspecto ss observa fállinente que hay un pesi-

mismo con respecto a la cri13tianización de los indios, lo cual no 

debe extrarnos ya cue la labor que tuvieron que efectu:Lr los mi-

sioneros para ensear la religión a los naturales de Iwiérica fue 

,rdua tarea, erectuada en la propia len gua de los indios con sus 

vrlaciones dial etales. 

En cui:Into a la opinión sobre los indios notamos que alln en el 

caso de los de las regiones de m:.s alta cultura, van, tan sólo a 

ser coniz:ideracs como "Dente de buena razón, para indios de r:l.zo-

nable entendiiento e inclinados al vIcio de la embriagués" (25). 

tzbién 	constanue hablar del indio nexicano como un 

"h, ¿.¿In y de débil naturaleza", características a las cue se atri-

buirá 17: e=,.1,3 disminución de la población autóctona de la llueva 

tbiéa 	este moiaento en que se interviene el réjimen de 

la propiedae, ,z.le la tierra, distribuyéndola la Corona Espa._01a, a 

favor oe 	c. :7',',13ditos Europeos, y estableciendo nuevas ior s de 

propied1=_d 	I-- Indios; esto si,r-rlificd despoblar conunidades in— 

dias par.'. Ttsí apropi:Are de sus terrenos y enviar a ,Istos 	colo- 

nizar zonJ.ss anidas, con lo cual se propiciaba la fra¿r.nentación de 

cu entzrry; 	1..-biológico, como ocurre con AazahG.as y etomes 

al norte del 7ictuu.1 Estado de léxico. 

Aéci7:len de la propiedad: En la época orenisnica 	nubo 

propiedad individual en el amplio concepto que hoy teLeinos. La 

propieTtd firuria ha sido clasificada funden-talmente.en la for-

mr¥  

111, o 	1 Jro -i,.d,.d t,erritori:11 
	)erter,ecla 
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al Rey, era adquirida por conquiuta o por ocupación. La corte 

utilizaba sus productos. Estas tierras podían cederse temporal-

mente a otras personl-ls, pero los productos eran destinados a ne-

cesidades de la corte y terminada la posecián temporal lao tierl'as 

entraban otra vez al do,ninio directo del Rey. No podían ser ven-

didas ni arrendadas. 

PILLALLI, era la tierra de propiedad privada concedida por 

donación oregálo del Rey a los Nobles, para que con sus productos 

pudieran mantener su jerarquía, y á 1os guerreros, como compen— 

sación a sus servicios. 	ran donaciones en lo general, pero el 

Rey tenía el derecho a rLsiocarles o dejarlas sin efecto, y en es-

te dasrJ volvían a su dominio. Podía el Pillalli dejarse en heren-

cia a los hijos, o enl:Jew.rse, o venderse. 

Con esta den=inacióA se co7.1prendIn w,r_11Dién las tierr¿s con 

que obsequiaba el Rey teporaimente a funcionarios y empleados de 

categori? para r.ue pudieJ;en vivir cen dignidad. 

El Teo:2antlalli, era la tierracon cuyos productos se formen- 

taba el cultc, y el 	 la -1.1erra. Laelucaci¿n del pue-

blo era costes-da de la .:111za iancra. 

El CALPULLI, eran lierias comunales obtenidas en forra a de 

p,.1rcelas. CalpuIli sig:lificba congregación de callis o casas. 

Podían transmitirse derechos, uso y goce de estas tierras a los 

hijos; pero se lm»onla In eowileión de rue fueran cultivadas 

constantemente durante dos al'io3, pues de otro modo las tierras 

volvías a la c..:iunidad. 

Con el tie:i?o evolucioilj la orgEinización de Goulerno 

ue ....tk.d0 y al 	cié: 



el calpulli, ee eunaron otros anexos de orden político y religioso. 

El Calpulli ce la célula de la colectividad en la oxliza--

cija social de los Azteca:. Je asemeja al ejido del aisteina 

tual, pues la sume de parcelas. ejidales de una zona agrícola ella 

forina de distribución de la tierra en el régimen presente. 

Sin embargo en el calpulli existen lazos de sangre, políticos 

y religiosos, y está unido al conjunto social de la oieeanización 

de los Aztecas. El caso no se observa en sistema alguno de pro--
piedad territorial. Conservó, desde la orjenieacidn tribal, la 
unidad social y relieiosa de grupo. 

El concepto de la propiedad dominante entre los 

fue muy diferente al del indio. 

En el momento en rus los conquistaeores empezaron a eetable- 
cerse en Axice, 	ntrte de las tierras estabe_n sin cultivar 
y de ella eurgieron las merceees nece.as a los colonos. 	deeele- 
dido afri de rirueza y noder ce los Espaeo-es infundía a su pro- 
piedad enoieee J:uerzet expansiva. 	eledida que ee eE :eceeralee de 
esas tierras, éstas ccelienzan a escasear y entonces presionen ruer-
temente sobre el territorio de los indígenas. Se dictan eeee eeric 
de disposiciones reale'7., con el fin ue derender la eropiedad indí-
gena; pero los Espaeoles se valen de una gran cantidad de e,rtine-
íías para evadirlas. Por su parte los indios derendieron eus le- 

rras con 	temleided y no obstante los despojos que sufrieron, 
en algunos caeos lograron elantener casi indemnes GUS..fierras co--
munales; adeevás ese patrimonio territorial en ciertas ocaeiones 
se vid aun untado por IL‘e elercedee de tierras o eres nenee.ientee (ue 
obtuvieron en el ei, lo XVI. 
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1. PROPlEDD DE L013 111DIGieilt;. La Corona de Espana no odio 

reglamentó la propiedad indígena sino que la defendió. La reglamen-

t6 de acuerdo con el sistema espanol, es decir, la dividió en co—
munal, que correspondía D. usos comunes o colectivos e individual, 

que correspondía a la parcela o milpa rue entes poseían los in--

dios en usufructo; la propiedad de la nobleza se convirtió en pro-
piedad privada o individual. Las autoridades 2spariolas tuvieron 
que transigir ante la ruerte oposición de los indígenas a estos 

cambios, puesto que continuaron <I.pegados a su antiguo rógimen de 

propiedad o sea colectiva con usufructo individual. Tamoión se 

opusieron a que los nobles indígenas disfrutasen de las tierras 

que los macehuales cultivaban desde antes de la conquista. 

La protección nue 1^ f.orona otros& a esas tierras de los pue-

blos consistió en lo sig,...iente: 

/I) Se les fijó un espacio reservado que de aucerd.o con la 

terminología posterior sería el ibndo leal y que cozrespondía 

"a un círculo que 2e de:m.rcab:::,  tirndo, desde la Iglesia del pue- 

blo, 	circunferenc:ia c;r1 	rulo de seiscientas varas." (27) 

b) .5e prohibid a los Ispa,:loleF: '-ue sus tierras de la= o 

estancias de ganado estuviecen en las in.iiediaciones de los pue--

blos indIsenas; sola,n7.:,e podían acerc,:,rlas "h-ca mil cien 1.ni.rl..s 

medidas desde la Iglesia de dichas poblaciohes." (28). 

2. PROPII:DAD DE 1,0:1 	El rójimen de propiedad do-

minante entre los Espanolus fue el indvidal o de dotainic absoluto. 

Tuvo su origen. en la propiedad de la tierra, obtenida por uon,t--

ojón de la Corozit. o por el derecho de vecindad. Cu:ndo 

4 
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ba un pueblo, las tierras que el 	le otrog aba eran divididas 

en varia.„.. partes de las cuales se distinguen las sirsuientes: 

a) La parte que se resero ,ba a los vecinos, dándoselo a cada 

vecino un solar para la casa, una o dos caballeríasdde tierra pa—

ra la z,gricultura, y excepcionalmente, una estancia para r;anado. 

b) Una parte consistene en montes, dehesas y ejidos cue es—

taba destinada para el uso común, es decir, para el pastoreo de 

ganado, saca de maders, etc. 

c) Prte que conservaba el municipio en calidad de bienes 

propios y de los aue obtenía una utilidad que se aplicaeu al pa—

go pie los gastos ollblicos. 

Las donaciones cae la Corona otrogaba se llamaron mercedes de 

tierras, de las cuales hubo aran diversidad; sin embargo, las de 

mayor importancia fueron: las de caballería de tierra, estancia2 de 

ganado menor y estancias de ¿,....ado mayor. 

:.hora bien, por lo que se reriere a la naturaleza y caracte—

res del régimen de la :iropiedad de la tierra en los pueblos que 

los ilisizneros clifigían y org¿k.nizaban, no es fdcal precisarlos. 

Tal parece que exitieron 1.9. propiedad individ;..al y colectiva. 

Los jefes de familia poseían na casa pequena - con un terremo que 

la rodeaba o que se encontr•.ba en las afueras de la población, 

(29), y que explotaba para la manutención de la misma familia. 

Junto a esta propiedad se hallaba la propiedad colectiva. Para la 

mejor comprensiJn de lo anterior, aicard ejeulplifica esos dos ti—

pos de »ro2iedad ce la u.ar.era sit;uiente: 



1. La casa o el sitio que Jste ocupa, los corrales que se 

hallan detrás de ella y la Milpa o terreno de cultivo. La milpa 

podía estar alejada, pero se le consideraba como un todo con lo 

anterior. 

2. Milpas de labor, es decir lotes cedidds a los pterticula—

tes por la municipalidad y que en determinado momento si esos lo—

tes no se cultivan, pueden ser recuperados por la propia munici--

palidad, 5, ún cuando los que lo posean y gocen les ::en el trato de 

propiedad indivicual. 

3. Los Tlazololli, parecidos a las fierres de labor, pero que 

se hallan en los terrenos de montaña de prooiedad común. Los te—

rrenos destinados al culivo, pero que por encontrarse en terrenos 

montañosos no tienen un período prolongado de rendimiento porque 

se deslavan pronto. 

La propi_edad colectiva comprende los terrenos deetia!'os al 

aprovechalziento de frutos silvestres y pastos que rodean a la mil—

pa. Estos terrenoe son la parte de tierras colectivas, altepetla—

lli que no r‘a pasado a ser propiedad privaday que constituye el 

ejido (30). 

La propiedad de tierras colectivas estaba LntimaJlentc ligada 

a la institución (l ue reciee el nombre de cajas de comunidad, cuyo 

careter era muy diferente del que tenían las establecidas con un 

carcter oficial y civil. Estas cajas aún cuando no estaten to—

talmente cirieides por los religiosos, si se encontreban bajo su 

vigilancia. :stas cajas tenían por objeto ahorrar y evit.er a los 

indios pobres triburee deemeeuractos en los Bastos de carf.eter 

neral y e.:1 el eosteiiiento de los itlieioneroe. Le.e ceeitee ee eozu— 

nidad tuvieree elferenteL medalidadee. 	ueloe C901; 1 .n fuee,tee 
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cochinilla, en otros del producto de ganados, canteras, etc. 

A mediados del siglo XVI, las cajas de comunidad que habían 

sido l'undadas con las mejores intenciones, hablan deGenerado por 

la mala clministraci6n de parte de particulares y twibién de los 

religiosos. 

(V.: DOCUII:NTO III AL FINAL DE LA TESIS) 
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Este contraste entre las maneras de aprelar la civilización 

indígena, se centud todavía mlls cuando hubo de :wecisarce la ac—

titud del ettaio Español, ante los derechos de propiedad y de li—

berttfd de los indios. 

La tradición Europeizante, en aspectos teológicos y jurídi—

cos, los llevó a reconocer —no sin urandes difici.ltades—, que el 

hoalbre racional, aunque fuera peruano, tenía facultad de dominio 

::obre sus bienes y que su persona era libre si no «tediaba alguna 

causa justa en derecho oue le hiciera perder esa prerrogativa. 

De suerte cue el estatuto general de los indios descansó final—

:lente sobre bases de libertad y propiedad, las c.uales ibas a su—

i:rir el emlote de los intereses de los colonos que venía a insta—

la-,.rse en l7s tierras conquitadas, a fund9r ciudades y abrir minas 

ue requerían la .':ano de obra indígena. 

,ii'orque si de una parte el estado 	en un princinio la 

libertad 17eneral de éstos, de otra reconoce 	para el desarrollo 

de las,  ciudades, minas, obrajes y campos, es necesario el servi— 

cio de ellos; de esta :nainera, 	er._.i.te el 	 constrenidos a 

cw.ndo las clases 	beneficirin corl l‘t!: obras re_ 

pre,entan cae la e::cesiva ociosidad del trl.ba¿Cor, impide su C'D 

laSoreión en un r/gimea de entera libertad, y cuando esas obras 

quedan incluidas centro de un rato conee»t:o de inter/1', pdblico. 

(VER DC)S r erlr) 	_s 	L 	LA 	IS 

La protección del Estado conduce a un rgginen tutelar que 

asimila a los indios a los nenores o personas ,liverdbles en de- 

1.eoho. 	50 eviz,a con ello las usurpcions e tierras por 

te ce los colonos rue be ;G:Ipltrri.1, cz- n J.erCe Ct. ce t:13'..»:.cia :r ea— 

creci-Jcntb 11G 
	 col-A,7-1 'le los 

• en 	 I.  e 
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longados litiics, como en el caso de la libertad de las eerso—

nas, la actitud estatal ante la propiedad es el resultado írJ un 

compromiso inestable entre la protección al indíT3ena y el a2oyo 

inevitable que la corona presta a la penetración y al crecimiento 

de la sociedad de origen Europeo, en los ámbitos religioso. polí—

tico y económico. 

e 	Color 	 filosofíaildemás, el .jet 	 p  

igualitaria, a pesar de una que otra manifestación en ese senti—

do. La ordenación en jerarquías de las clases sociales, coexiste 

con el cristianismo de corte paternal de los monarcas de la casa 

de Austria. Se eretende hacer de los indios buenos cristianos 

y hombres eeiticas w-rupados en comunidaees n1 e. tilos de los 

labradores de cestlla; se les promete igualdad en el acceso a 

empleos y roce de ciertos privilegios; sin embargo se les equipa—

ra al misnio tiempo a la categoría de los rds.Úeoe, a los"pies 

del Querl)o de la -lepzIblica", indispensables por ello, y czue deben 

ser atend!dos 	i:1-ro, pero 1.¿e x-1) Lael de "ealire‘,  de su es—

fera", ni ensorberbecerse o bien pretender "igualarse" con 

clases sugeriores. 

El 1-7,:do nc 	juez ]Jnpb.sible entre las des reeblicas de 

Indias. A veces lo ve:rioe inclinado e la defensa del indio con 

sinceridad y x7;::19—j. Obres veces cede a los requerielientos de 

la sociedejl celonizadera que procura ex?lotar los recurso~ y la 

mano de oera de la .-te,ej.blica vencida en la contiende inicia' de 

la conquista. 

i,demás el estedo, partici,a ?er medio de ou )01.r.teca de psis—

cal, eie-I.pre tau u)reeLente, lee rieueze.s 'UC leeiee y/o 'jc3a.10— 

les prod.L.cea 	111,VAj. 	CD.19 :U1rItj 7e'ire loE 
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compoeiclones da tierras¡ ¡precio de la enajenecidn cid oficios de 

jueuiciai tributos cobrados a los indios siemere aparecerí el in—

terés econSiaico de la corona que no siempre ce conciliable con los 

ideales del eaternalisme cristiano. 

'L'or todo esto, y porque la sociedad colonial representa un 
acomodo lenco y difícil de culturas de orrgenes diversoe y desarro—

llos independientes, de concepciones religiosas extraAas entre sí, 

auneue ncoetables en ciertos aspectos de lenguas y cosumbres que 

no correseonden a la misma nauta, se explica que el trateuiento de 

los indios presente aspectos tan variados y hasta contradictorios. 

o 	ereciso salir de la leoc. A uetría.ce. de le_ .enarquía 

23eaLefe para que ya se perciba cierto cesengeJeo on oLeente al re—

eultado de la protecci3n cue se importe al indio bajo el estatuto 

eee,ciel que lo rice. Quienes velan por GU dei enea observan me—

lanerilennente cite cuanto se provee y ordena para eu eevor y pro— 

ee_rece que ee trueca y convierte en su eeayor clao y per—

juicie. 

no imeide ei.ertaelente eue al ee-ve 	!a eellteici. de `n— 

el ioe eu 	UPOC eue va de :de 	terceJea dJceda 	5.XVI, has— 

ta fines eel 	ee encuentre el ir iulse e;erlersoeo de lees ideas 

cristianas (lee reconocen la huelanidad y la libe_, 	de los eaneti— 

dos. eee.:1¿1.s, cae institucionee legales euele. ereseetar un cvntc- 
aeeze.do a la exeeriencia de las situaciones y en lo que res—

Jtcta a las coneecuencias erfcticas, la o resiSa colonial no des—

truye; ee !llanera total, los.fundarlento ¿e la viga colectiva indí--

(eena• 

eitelo XVIII trajo CJa:1(70 ele Lee. 	....e e.. eie.:ee en el elan— 
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projresista de la Ilustracidr. había penetrado en las altas esferas 
de la mon,,trqula y se habla comunicado a lap autoridades virreinales. 
vl deseo de intensificar La produccidn r.el reino, de increuentar los 
impuestos •y de fortalecer los servicios iniiitares y del :;tetado, de-

bla, en Lltirrlo t4rmino, reflejarse en acuellos "hbLaildes pies de la 

Reo-ablica", de cuyo buen Estado dependía todos. Había que conver-
tirlos en "vasall , Js útiles" de la monr:rquía, esforzarlos y enseflar- 
los a tr 	crearles estímulos de consumo, no ya por motivo de 
"cridad", sino de utilidad pública. 

ileía con respecto al periodo austríaco una diferencia de 6n-

faí-;is, pues los Barbones no desecharon la política de proteccic5n, 

y 
	ios reinados anteriores se reconocía comilmnente que los in--

eios erun en su Estado los vasallos ma .teles de la corona. 

De:,de el punto de vista prfIctico, el Siglo XVIII, presenta en 

el 	:lexicano, a la hacienda fuerte:lente constituído¿,n el as- 
pect.z territorial y gozando del servicio dc' 	adscri:)tos 

por eudas. La propiedad y la población de los pueblos de indios 
coreltivpmente eisminuldas 	 la J fincas 

pcl'tenecientes a propiet.: los poderosos. 

c:x2lotaci6n :linera se apoya to.:;.;-Iv 	en el ser,;icio compul- 
ivo de meo^ indios al cue se enfrenta una inerte: oposiciJn de los 

...*ectados. El tru.bajo voluntario 	rana f3uri3e uni- 
no ;.sinismo a las deudas r•ue sirven -,ara a3e,,urar la mano de obra. 

.rTO II AL 	Lr. 

.1:L:J.  i .nifica rue el 2rorxesis:-.0 ilutrado, al imdiAlcar la 
ens-).Lfa, no, parece haber traído cnn..tgo una 7lejoría 

1-1.; 	 re de la 



ocurre r.ue el ':Ita,jo y 	 c,)bi- 

nan nus et'uerzo, para aumentar la :)roducclJn af-rleoL. y linera y 

el comrcio, de donde deriva el Duce y el creoir.iento de la colo 

nia en el 1.3i,cjlo XVIII. El beneficio„ira los tru.bajadores es iri- 

cide:1 	y sin consecuencias notable...3, ni in lo ecJnjinico ni en 

lo jurídico. 

1 igualitarismo que penetra a Zspara 	con L 	de la. 

.tuvolucijn Francesa y que at;:ca los fundlnLJJ del 	uo rági- 

.aeri, Jrovoca refonaas inortriLes en. lo cyle c7:9.fleot a 1-1. 7,01<--

ticE de indios. 

I'Jn el año de 1310, la rec-,enci 	 de 	 a 

los indios y ordena repartirles tiernIs 	,:i:Lyor brevedad. Las 

cortes de cldiz tienden a liberar a los idios de vejaciones y a- 

ool::n en 1312, las mitas y servicios uesonele:;, 	o:irjndo cue a 

los casados o solteros nayores de 25 a.,os cn irác,  re:):_intan tierras 

inmediatas a los pueblos, pero que :lo ..sea.n 	 pe_rticuler c. 

do comunidades. En el caso de cue astas 15.1L1. 	Luesen :my cuan- 

tioses, se darla hasta la mitad de ellos, señalando LLs diputacio-

nes provinciales ls” porciSn de terreno c.:rr.slente de cada in-

dividuo. Los fondos de las cajas de comunidad de los indios, ser- 

virían para habilitar las ,iembras en las tierri:Is 	 3e 

recomendaría a los indios, al tiempo de h,cer z-A?ts repartimien- 

tos, que cultivaron las tierras :or sí 	 »oder vender- 

las ni empenarlas; y tambián que si lo ejecutasen o dej:_en pasar 

dos a:_os sin sembrarlas, se re)-rtirlan 	otro..!, ine,io'z industrio- 

sos y aplicados. 

Cuando en 1813 se prepararon las eleccion 	en 	para 

enviar diputados n las cortes y para Intc:ryr 	di_ utaciones 

provinciales. y los ayuntamientos, la jl,nta definió r,ue por ciuda-

dano capaces de tener voto activo se entw'iderían lo z Espailoles 
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re?utos hasta aquí por tales en Amlrics, todos los indios y los 

mezcledos con casta Es ¿:,Hola cue se decían mestizos y castizos, ya 

fuesen casl,-dos, viudos o solteros, si estnban avecindados con caza, 

j9cal y cagar con oficio Lonto. 

Por sirvientes domidos c:ue debían de ser exluídos de voto, 

sello 	entenderíaA lo 	con salario en los oficios per— 

:-Jon,:.:les y ce casa, como lacayos, cohheros, mozos de caballería, por 

toros, cocinelos, alud • (le catra, ,nozos de mandados y de plaza 

y otros semejantes. 	Los jornros arrieros, pe.stores, bueye__ 

ros y dex..s .:,unque 	cJentro de las HaCiends y ranchos , no 

reputarían :Icor sirvientes doinuticos para la privaci¿n de voto. 

No Lostz:,nte la 	clur,lijn (le ez.taz..  aisosleionez econt5— 

:.licz y poll.ticas, ;ue J.:!_ter3n 	oaji el prea deconte— 

ci72.j.entos revulucionariJJ. en 	y en ::,(5ieu, constituyen un 

	

_nteresent 	c=lentef: 	influ-irían a lo 1.,rzo del 

siglo XIX. :lueí3tran »Jr otr.1 	v‘e ea IJS 1Jostii:lierías del 

r1.2.iman 2s:.a:ío1 Llarecen 	oriente-icioncs que mediante el indivi— 

la nueva Conc,:, 	rje la riudi:tdan.LI. 	la aboii— 

ci311 de loe eL,t;gttos 'olítica de 

indios cre¿Ióél :ir , -Jtriio y 75.Drbz.ne:=:. 

Z-J11,  del..7,nte l  el 	úe 	indepene:.cil: de 

ocasiona 	esta 	iu 	llevacLiz a cabo por los t.nsur— 

gentes y no ;or las autoridades ..;spallol_s. áin salir del perio—_ 

do de la guerra de inde7)e:Idencia, c<<<e :lencionar los decre'Jos or— 

deaados 	Hioalf7o el 19 de octubre del a£11) 1310 en Valla— 

dolid de :lic1^,oucn, en fl.vor de la libertad de los esclavos y ezon—

cint de tributos ae 
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Guadalajara, el 5 de diciembre del propio ano, dispuso 

.11.le se cobrasen las rentas adeudadas por los aprendadores 

de tierres que pertenecieran a las comunidades de indies, que los 

cameos se entregasen a los naturales para el cultivo y que no pu—

:.trrendarsc en lo sucesivo. El día 6 libertó a los escla—

vos, extinjuid el tributo de las castas y los impueetos pagados 

ocr los indios. ±'or su parte :ilorelos anunciaba desde 1810: "Ha— 

z:, ii.Ablico y notoria a todos los moraderes de este Am4rica el es—.  
tableci:niento del fluevo Gobierno por el cual a excepcidn de los 

,suropees teejios los des avisa:nos, no se nombran en calidades de 

indios, mul.--iton, ni casta, sirio todos generalmente Americanos". 

Z1 merzo de 1313 repetía "quede abolida la hermoesiina f7;erijonza 

de calidnLes, indio, muleto o meetizo, tente en el aire, etc. Y sd— 

lo ee 	 le reional l  nombrándolos todos renerejelene eJleri—

cenoe, een cuyo epíteto nos dtstir cTuimo del 1_:1(5s, T5rencls o elz.s 

bien :r:urooeo, que nos ierjudica l  del Arrice no :,, del Asie,Itico que 

ocu:-Ign las otre.s pertes del mundo". Morelos continua lAc eledi¿las 

de 1;idaleoen fu': 	de lae clasee des.:oseldae amerieantee; abolid 

lo:- tribLAos -3eee.enalus ) la esclrvitud sJ_n indemnizcidn alguna; 

ordend eue lee nlee de los 2ucblos fueeen Cl Ue_:2)5 de sus tie— 

ryeee y renta ein el frude ee entr:eda en lre 	(de esmuni-- 

d7ed); eendJ .7ue puáieran aseei¿-eree y ceelerciar libre.lente y que 

centribucidn de alcabalas como los deels, es decir, 

iL;uulr:ed ee prevecnos y ce.te:Jee 	euetitul 	concento pretec— 

ter r.le le Le:Jielecidn Colonial; exniie'e.ue "co:eo la buena Ley 

ee seperler a todo neilbre, las que dicte nueetr eu,-Ijeeo deben 

ser talen irle obliTuen a conetstncin y eaeri3tie11o, moderen lo o—

pulencia y la Indi.frencia, y de tr11 :Alerte :3e auelente el jornal del 

-obre, eue elejore sus cosulers, aleje la ienoranejet, 	rapina 

j el nurte". 	1'.e t.-..rde 	el pl,tnde 	uele del 24 de febrero do 

eefr Iturbie- e q1.2 Le vez ..- ue 	ee ,Je .ere en l';IU cau- 

- 
	

y 	 de— 



ro de esa (1::priencia deriva la prueba dd que la única baGe sóli—

da en que podían descausar la felicidad comni era la unión de Ame—

ricanoF, iuropeos e Indios. 21 sentido de estoL ofrecilaientes era, 

en opinión del autor del plan, cue cada partido Ganaba lutc-no o Po—

co costo, aunque ro llenaran todos sus intentos. 

Las Reformas explicadas:  ya del ca;li)o realista, ya del inizaxr—

:„Jente, representaban, en todo caso, un anhelo de &)oca o. atesto al 

eztatuto especial o de anticlio rIginien —ni óptimo ni ptsimo— que 

había resido la vida de los indios ,urnte los tres _irineros siglos 

de su contacto con la civilización Europea. 

La Cocepcic'n individualista se enrrentarla a lps 

del indígena con altos orgp5sites y li7Atadas relizacipAes. 

(La confrontación) de la etapa colonial con L. Independiente iba 

a dan origen mee, tarje, a la

} 

 p -,lítiea 	e:Aüp .`u:•: cazo, 

cn rt,.s4jos tradici2.nales junos a car-cterlt,ticas in:Iv...Idorzts en 

el caripo jurídico, económico, eductivo y de Isistencia social; 

lo cu-1, G.P. eicrta 	,.•.risj.na. la creEciJn en 1917 del Depar— 

tu:.:ento de Lntropolozin de la Pcret. rfa 
	n1(;.s 

tarde se transformil, durante el c.rdeye, en e:L 1)ey...rtlento 

Autniomo de Asuntos indfgenas, antecedente Lel actual Inst.ituto 

i;acion¿4.1 IndiEenista. 
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C APITULO II 

EL 	Y :-;11 PA. ;0 DEL rir-1,-",1C0 M5EPENDIENTE 

AL POR.FIRISMO. 

La llueva Espaiía di' en herencia al MIxico independiente, gra—

cias a la obra de los insurgente y a la. revolución liberal de 1812, 

la nivel ación lep:islativa de sus habitl,ntes. Etizre 	impor 

tantee die:Dosicione dictadas en ese F.-lentido pr.eden no::.brarse los 

decretos de Pi  salgo de fecha 19 Y 24 de octubre, 29 de noviembre 

y 6 de dicle,nbre de 1810 (1). El decreto de .lorelos de 13 de oc—

tubre de 1811, y la propia Constituci¿n de ApatzinjJn del 22 de 

octubre de 1314. Las cortes espanclas decret:s.ron el ' de febrero 

de 1811, el 18 de marzo y el 9 de noviembre do 1512, 	21  29 de 

abril de 1 820, "la iz.ualdas social y civil de espoles, indios y 

mesti7:-Js, la abolición de los :hitos o reartentos de indios y 

de tw7o servicio personal r,lor ef::te titulo u otro se.ue 	" (2). 

Uesaoreci(5 la distincic5r entre baincos, indi,2rJ 	er;-stos, to— 

do fron 	 cE.te,c;ori de ciuddan'yz. 	parte 

AFustn de Itrrbide decla.ró en el P1 ,..n de I- 	1 	Ge l ;_.1 r-, r,  febrero 

de 1821: "Toos los hE-.bit-.ntes de la :lieva 	 di2tinción 

alr:una de europeos, airic7-,nos, ni indios, SG.-1 ciudanos de esta 

monarr:ula Con opci&r, de todo empleo, segt1.1 	 - virtudes" 

Cq. A partir de esta fec}:a e afianz& el w.r,Ictr 1::ualitlz.rio de 

la legislación. 

pero en la :hay orla de las pri:uer-4., conztitucione de los E.J— 

tados, se establecen restriccinez 	ejercicio de loz, derechos 

civicos, b1:17das 	do.:r1-.zone:;: cl ..:::,tado de 

j ..)77atic) 	el -.-1,1,eti13-.o, 	 111t1:.0 Ca..» 

1 7 - e v :1 b 	10 
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sus efectos la restricción. Se suspendieron los derechos cívicos 

por el estado de sirviente doméstico en Coahuila y Texas, Nuevo 

León, Tamaulipa.s, Jalisco y Zacatecas. En las demás entidades de 

la Ifederación, se invocaron ambas causas. En los estados de occi-
dente (Sonora y Sinaloa), Chihuahua, Durango, Veracruz y Chiapas, 
se especificó que la suspeción se refería al estado de sirviente 
doméstico "cerca de la persona", en Guanajuato "hacia la persona"; 
en lichoacán al sirviente doméstico "destinado inmediatamente a la 

persona". En Tabasco esta susoenci6n se refería al sirviente do-
méstico "cuyo servicio se dedique a la persona del arao". Puebla y 

pan Luis Potosí fueron los dos únicos estados en que no se suspen-

dieron los derechos cívicos por ninguna de esas dos causas. Pero 

en Tabasco se anadij el hecho de ser sirviente adeudado, y en Zaca-

tecas y en el Estado de Occidente por "andar vegonzos.,imente desnudo" 
En este último se estableció la salvedad que con respecto a los in-
dios esa disposición no entraría en visor sino a partir de 1350, 25 
anos después de dictada esa Constitución. 

También en la Constitución Centralista de 1836 se establecie-
ron 1,1juns re:-,trteciones a los derechos cívicos, los que se 

pendían :ur el carftcZer de sirviente doméstico, y por no saber leer 
ni escribir de::.de el aiio áe 1846 en adelante. Je exigía en ella un 
determinado capital para poder ser diputado, senador, presidente, 
gobernador, o miembro del ayuntamiento. 

tío necesitaban estt:s leyes mencionar por su nombre a los in-
dios, para directaunte anularlos en la vida política. 

Zs verdad que la Constitución de 1857, ya no toa en cuenta 
esas restriecione, pero en la prctica esca,,;o rae el av:_;.:.ee. 
eu .tl-uier ,:iodo, el triunfo fornal fue definittvo. ? ,_ro 	C• 

• • 	 -,e1.1 	; 	tr 
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to político; en los tiempos de Lorenzo de Savala , con el fin de 

ganar sus votos se les leía "la destrucción de los indios", y se 

les repartía pulque gratuiteeeente. (4). 

La declaración de la igualdad cívica de los mexicanos, tuvo 

que ir siendo reforzada con varias disposiciones que la fueron ha-

diendo efectiva. Por ejemplo la soberana junta provisional guber-

nativa, decretó el 21 de febrero de 1822, la supresión de medio 

real de ministros, medio real de hospital, y uno y medio reales de 

cajas de comunidades, la desaparición de el Rospisal de ::aturales, 

con la orden de que en los demíls hospitales se admitiera a los in-

dios enfermos como a cualquiera otro ciudadano, porcue con esas 

cargas se había gravado a los indios "contra todaejusticia" (5). 

El soberano congreso constituyente, el 17 de septiembre de 

1822, para hacer efectivo el articulo 12 del Plan de Ie:uala, mandó 

rue en todos los documentos pdblicos o privados al asentar los 

nombres de los ciudadanos se omitiera clasificarlos por su ori-

gen. Un acuerdo similar fué el del 3 de febrero de 1323, de la 

diputacin provincial de Jalisco, la que orden & que a los anti-

.-uamente llamados indios se les dieran tierras para sus usos pro-

pios sin pensión alguna, "sean de les cascas que fueren, cuyo nom-

bre cebará cuidarse de que be olvide entere-,ente". (7) 

En general la política del gobierno ignoró o quiso borrar 

las distincion_e raciales, bin embargo tuvo que recurrir a ellas 

cuando se trató de acabar con las instituciones coloniales. La 

igualdad debería ser la base de las instituciones políticas 

y jurídicas, porque la legisleción eoloaial nabin degradado a los 

indios al convertirlos u perpetuiead en .tenores de edad, en nom- 

ore ue une eedicente 	 ee e no huele.: zsieo envilecerlos. 
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Por eso cuando iban desapareciendo las instituciones colozliales 

indígenas, y alguien como Rodríguez Puebla defendía "los antiguos 
privilegios civiles y religiosos de los indios, el statu que de 
los bienes que poseían en comunidad, las casas de beneficiencia 
destinadas a socorrerlos y el colegio en que recibían exclusiva-

mente su educación", (8), la burguesía liberal resgondla, por bo-

ca de su teórico el Dr. :Mora, con la tesis de que para el gobier-

no había desaparecido la distinción entre indios y no indios, ha-

biéndola sustituido oor la.  de "poores y ricos extendiendo a todos 

los beneficios de la sociedad". (9) 

'21unhos criticaron el igualitarismo de la legislación liberal 

como nociva para los indios a quienes se quería beneficiar. i-;sa 
crítica se basaba en el reconoci:aiento de laspprofundas diferen-
cias que separaban a los indios del resto del país; en rigor eran 

dos naciones: el 	co indio y el :ii6xico occidental, lo que era 

peor; dos naciones de opuestos intereses; este hecho lo reconocie-

ron, entre otros, gentes de tan diversas y encontradas ideologías 

como Lucas Ala.:d.s, (10) *J'rancisco r'i.:,entel, Andrés Ylolinel ¿inriquez 
Bulnes, etc (11). 

La des4juald¿.d social y cultural hacía ineficaz y aún per-
judicial en ciertos pentos, la igualdad jurídica. Por esa razón 
AlamAn criticó la constitución de 1312: cdn ninguna ley se había 
logrado mejorar menos la condición de todos los individuos., es-
pecialmente la de los indios, "que tanto se afectaba condecer" 
(12). Para Carlos Y:aria de Bustamante la situación de los ineios 

había empeorado CJI. la  Inc.:e -pendencia: los nuevos impuete.i; caziunes 

a todos los mexicanos, les resultaban mas gravosos que el tributo 

colo:iial de 20 reeles z.nuales, c. ta libertt:d ndminal los hacia' 

-.1rar fOr " 
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ciones que mejorarán su fortuna. "He aqui la causa, decía, porque 

no se ha constituido la Nación, y difícilmente se constituirá cuan-

do falta una voluntad uniforme y ecidida cue es el nervio de los 

pueblos" (13). 

Guillermo Prieto resumid en ¿rz.',fica expresiln el caAbio de 

amos: "la independencia nos convirtió en Eachupizies de los indios" 

(14). Prieto seguramente se refería a los mestizos y a los crio-

llos; Alamán fué más lejos, pars él los mayores tiranos de los in-

dios en todas las épocas habían sido y eran los mis:nos suyos cuan-

dosse elevaban siquiera al rano de alcaides. De este hecho sa-

caba don Lucas la violenta conclusión de "que seria peligroso po-

ner a los indios en estaco de entender los periódicos" (15). 

Sin embargo los a)ologistas se= la obra de !Jspaúa en Ismérica, 

han subrayado que la eolítica liberal hl.bía e::Ipeorado la sitacidn 

del indio. Trinidad 3áncez ¿artos, por ejemplo, expuso esa o--

pinidn, pero tuvo el tino de reconocer cue el trabajo de los in-

dios había dado el pan a la ::.cien durante 400 anos. S,1 un discur- 

so que pronunció el 2b de ii:scsto 	1890, pidid que se les paEara 

"dftndoles la fe que a su vez les dará la patria del cielo y el pan 

de la verdad para sus almas", y adem&s que el Jornal se les aumen—
tara, cuando aenos, a 75 centssves, o se rue se les triplicara 

(16). 

No sólo hispanistas oefendieron esa opini5n, Agustín Aragón, 

positivista que no puede ser tachado de parcial, hizo reflexiones 

de un gran parecido a lss del catdlico Sánchez Sa:tos, para él 

los indios con la independendia salo hablan cambiado de turor, 

"y el tutor Congreso honrada.:Iente hablndo, hn hecho 'unos )or 

ellos fue el tutor Virrey" (17). 
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destacaron le valioso de la política indigenista liberal. .hsl, 

Xolina Enríquez hizo resaltar que el mayor beneficio que se debía 

a la forma republicana era el haber dado la igualdad civil, ,sta 

había favorecido mucho el contacto, la mezcla y la confusión de 

las razas "preparando la formación de una sola" (18). Bulnes 

hizo una primera demarcación al scrialar que el partido liberal se 

había hecho del poder hasta 1867, por tanto, nnda podía haber em-

prendido antes Seriamente en favor de los indios. h partir de en-

tonces anotaba en su haber: apertura de escuelas populares, ele-

vaci,f,n de los jornales, escuchando las quejas de los pueblos indí-

genas, se les habían dado en repartición tierras en forma indivi-

dual, por último, había "influido para que el precio de los oerió-

dicos ,:randel; baje hasta un centavo" (19). A ese grande catalo-

go de verdades a medias, cue Bulnes rlismo con frecuencia contra-

dijo, en las que fácilmente ee advierte un optimismo no siempre 

comprobable, atIadió la critica de los males d31 latifundismo, y de 

ellos culpó al partido  conservedor. Junto con otros positivistas, 

inistid en 	el induesrialisino sacaría al indio de las garras 

del hacendado. Sin e-lbrzo, es bien sabido que en el porfiriato 

se . 11cnron las 1.1tis coneeci,encia:7 inevitaoles del eenaJ:iento 

social liberal; precisa.r,ente las leyes que aceleraron el latifun-

dismo fueron obra de algunos de esos positivistas cue habían cri-

ticado duramente a los hecende dos conservadores (20). 

Después de todo, si loe gobiernos de :(15xico no habin emanci-

ado a los indios Sor -:odio de la civilización, poco importaba, de-

cía Emilio Rabasa, ya que ninzn País de América en iguales condi-

ciones lo había hecho: "no es justo ni cuerdo considerar a .léxico 

culpeble de no haberlo emancipado todavía, sólo porque no los ha 

todtwia ,por :.Tedio Ce le .:,uerra y con la ayud (le la tu-

berculois" 
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Por otra parte, este pensamiento liberal igualitario respondía 

a un claro trasfondo de intereses sociales. Por eso no es de ex—

tranar que los terratenientes de Puebla hubieran forzado a su di—

putación provincial, aoenas consuinada la independencia, en nombre 

de la nueva igualdad, a que se obligara a los indios adeudados 

a no abandonar las haciendas, 

Argumentaban que como ciudadanos libres para contratarse, 

cumplieran con sus pactos como los demás ciudadanos, y cuando se 

rehusaran a hacerlo, la autoridad pública los obligara. Esta te—

sis también se aplicó por algunos eclesiasticos, aduciendo que a 

los servicios que prestaban antes los indios en las parroquias cc—

rrespodian ciertas preeminencias, habiendo desaparécido aquellos 

debían desaparecer éstas. 

Este es se-Turamente el meollo de la política—indigenis-ca li—

beral: la irualdas suponía hacer desapal.ecer Santo las cargas co—

ma los privilegios. Por supuesto se pensaba que en la colonia los 

indios habían padecido más con acuellas rue gozado con éstos. 

lo sucesivo la tinca diferencia racional sería la de pobresm ri—

cos. Pero...¿acaso el titulo de ciudadano lo compensaría de la 

pérdid de sus antiguos privilegios? 

Tanto por la J:uerza de los intereses senalados, como por la 

razón terica de la igualdad como un derecho natural, el proble— 

na sSlo se vid 	ou aspecto formal. 

También es cierto rue con la nivelación legislativa se pre—

t undía hacer del iridio un hombre moderno,un cabal sujeto de de—

recos y ,ViiIicl,Dnel3 1 -5,u1 que los derac, crearle necesídades 

y q''. 	.,.L1 -7f^c:era .or 	solo. 	?crz ente nuevo status lo— 

rf C9 
	 r: r . 	1 	 i,, la 	td 



en el seno dd una sociedad de un creciente y feroz individualismo. 

Los gobiernos del inéxico independiente basados en los dog-

mas de la libertad y de la igualdad forales, no intervinieron, 

sino por exce?ci(Sn y aisladamente, en la forlaulación de una po-

lítica indifpanisca específica. Nor lo común ta:apoco se trató 

en esta época cie establecer una legislación social, la que aún 

sin el distingo de razas hubiera favorecido a los indios -Il englo- 

brlos dentro ee los grupos 	débiles. 

En la etapa de la inestabilidad y anarquía solíticas (1821-

76), en la que penosamente se fueron perfilnOo y .fianzando las 

instituciones políticas y jurídicas del léxico :uodern3, no hubo 

tie,ipo, y casi tampoco deseos, de acordarse que la .e.sa de la ;3o-

cl:'ción, sobre todo la rural, segúía siendo indi,r, y tenía pro-

blemas específicos. Sélo cuando los i.10.1JS s-cudí¿.n violcata:nente 

la pusividd de ;11 situación, los jobios del 	xieo inde.3endien- 

acordaron de ellos. Cuando, como ea el porfirisilo, ya hu-

bo Lieinpo ce planear y llevar a la pre- ticauna política indige-

nista, llegó a .zu climr:x la conce::ción liberal e incitTeniAta. "r1n- 

GenCe:7 	creyó que los indios ecibirin 	 através 

ce la expansión econcLica del país, como todos los de:-: I._ bitrtn—

tes. Le ct,E,  Jianer se con_ideró (:ue el el.11- 0110 ce los ferro- 

crrile!77, de los. telégr.1-fos, el impulso a los :).J1Cos y 	l in— 

dustria, etc, z-,erlan los mejores ele .critos del progreso ce los 

Indios. Realmente esto es un enfoque positivista, que mils aue-

lsnte revinaveos, para ,,sar a examinl,r a:.ora el proble:1:, de la 

inezela de :slin res, o sea la problemiltica de tipo 	al exami-

n-r la. :;:ituaci3n del .uestizaje en el país. 

	

DurunLe el período CP.~.1::.U1Ciu de LAO -x 191U, 	ro ye le- 

. -al-.ente , a orf,.  uiz:.LCi.5r► de 	')O 	L 	.i. U,  iU 	neci 
I 	,1 
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y 1820), como la conservadora ciolla (plan de I; :cala, 1821), esta-
blecieron la igualdad de todos los habitantes de la Nueva Espana. 
Para hacer efectivo el plan de iguala, el mberano congreso cons-
tituyente ordenó el 27 de septiembre de 1822 que en toda clase de 
documentos -e omitiera el clasificar a las personas por 2u origen 
racial. 	embargo, fue preciso toinarlo en eon.4ideraci6n cuando 
se trat3 de destruir J.:s organizaciones ?rivativs de los indios, 
soure todo las agrarias. En efecto, en el funde drl problema del 
nombre de los indígenas, estaba el precisar el concepto de indio 
cuando se trató de desamortizar sus propiedades y saber a quienes 
debían adjudicarse. 

El senado de Jalisco, por ejemplo, prtid e; 1326 cie nue, en 
realidad, ya eran muy pocos los indios "puzos", j »o/.- tanto, debía 
considerarse como tales a quienes la "publica eeLl..,aci,Sn reputara 
como ,ales, aunque estuvieran mezclados c n otr: rza, ealvo con 
negros. Sin embargo, en 1822, en ese fliJr:-.0 e:»zeio, 2e recurrid 
Je zluevu cuenta a un criterio eJtriet;--1 - iente racil, cuando al re-

terrenos de la cofradías se irec_ts3 que Jt.: entregaran 
a quienes com.,:robran ser indios, de cu,:rdJ czn el libro de ins-

erJci.ln ee indíjens. 

eor otra parte el ejercicio de los. derechos clvicos 	res- 

tringido ea las ;1-imeras constitucione 	(....:1vo en las de 
Z'uecl y .;an Luis eotosi), por el esto t.e 	do:e!Istico", 
y por el analfabetismo, aunque en este 	caso e daba un pla- 

", cue variaba de 1J a ¿5" arios, para que e;:z: reLrieción eurtie-
ra efecto. La constitución centralista de 133o et1I,I.pieci& ese ti-
po de restricciones, en la prIctica el av:tce fue escaso, porque el 
erciente ee:íurroilo del peonaje 1,n7idi6 rue el,rueo de la pobla- 
ción indí ,ena p:,4rticioar-a activa.Lente en la Nicla í 	pese a 
la eis.linuci3n del analfalieLisJle. 	t.a fcte, 

1e la 
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constitución ee 1857, establecieron como delito la falta de cum-

plimiento del contrato de locación de obras, cuando se habían re- 

cibido anticioos en dinero, aunque la 	.prema Corte de Justicia 

concedió algunos amparos en esos casos. 

Al parocer los intereses de los latifundistas criollos coad- 

yuvaron 	t5xito de la política igualita ria exigiendo, apenas con- 

sumada la ineeoendencia, en nombre de la igualdad, que se obligara 

a los indios adeudados a no abandonar las haciendas, pues en su 

carficter de nuevos ciudadanos i7;uales a los demns eran libres para 

contratar y debían cumplir con JUS contratos. Joáé :liaría Luis ..o-

ra expres3 claranente que la nueva legislación sustituyó la dis—

tinción de indios y no ineios oor la de pobres y ricos, enen:.,ien-

do a todos, los beueí'ici:)3 de la s,.,ciedad. De igual JiartLra, años 

desput5s, 	 PiaenLel combatió, en nombre de los hacendados, 

la fundación Ce lr junta "protectora de las clases dienesterosas",• 

por 	 porque la igualdad exigía que también se estable- 

ciera unp, 	 dcrndiera "los derechos del rico", sin embr- 

go las :a utoridades en :.l n: ocasiones tuvieron que reconocer la 

cnistencia de .7rupos 	Independientes, 2rin.ci.)rtinate los 

n,jm:.easel n:)rte. Loo ¿;obiernos de Coahuila y Chihuahua celebra-

ron tratados c7):1 co.r.z.nches y apaches hasta 1850 (22), sin se¿:uir 

el con::e2o de Loi. enzo de Lavala de obligar a los lanrbaros a ren- 

nirse en 1-;ocit 	Llee reu12.res, o salir del territorio de Int liept 

biica, como lo eotl.'ol ne.ciendo los nmericr.nos úel norte. 

Los 	indio:; seüentaric1;, o ,E,s la gran riayoría de la oobl ación: 

del país, 	uol_evitron en todo el territorio nncioanl a lo largo 

del siulo LIÁ. Loe :reib.is a p3.rtir de 1325 enrboinron ln bande- 

ra c.el 	 los 	 pee a (t..e el corwreso loo . 1 Y 

el I'edortll 	ec.sleeeldn el rivi(e,-io de que tuvitrut, ro- 

1.1t-rno 1 1 .e 	.ro'. ,e. 	'Jon ';.)tfvo de i 	(:-Lerrq de c'i-ca 
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los indios de esa península, en vista de que se rehuseban 	"fenal-

v;amarse" con los demás. A este argumento respondieron los mayas 

defendiendo su derecho a la tierra, atacado por el "rey" y los 

"ospanoles" Qo sea las autoridades y los mexicanos no indígenas), 

arcaísino que revela el mentenimeiento de la absoluta separación 

u° las razas. De cualquier modo, Justo 3ierra O'Reilly pidió la 

ayuda norteamericana, y Josá María Luis .dora la inglesa en 1848, 

para que los blancos pudieran derrotar a los indi,s. A Aodiados 

del siglo la sublevación de los inulg.enas de :tierra Gorda afectó 

una amplia zona de la región Central. 3u carácter marcadamente 

agrarios mereció el calificativo de "Comunista" por parte del Gene-

ral Anastasio Busta.21aate encargado de combatirla. En realidad, 

corno más adelante lo exeresara Francisco Pimentel, los incites se 

enfrentaban a la disyuntiva de "matar o morir", porcue como (se—

gún sellaló) Guillermo Prieto, la indepeadeacia convirtió a los me-

xicanos "en gachupinas de los indios." Lucas alamán encontró la 

raíz ,de estas eublevaciones indtgena2 ea el deneameinto criollo 

(esgrimido pa. u. afirmar su personalidad frente a ',_spanal, de que la 

indepeecireneia eignificaba rezrear al Eetado anterior a la concuis- 

ta. 

i..ilultáneamente a la violenta lucha racial y eocial ce esa 

época, e fue acelerando el mestieaje, que alu.aos expresaban de 

ali:una manera confusa: y eintoresca, :er ejempl( , al :dan die 

gula indígena 	porclamado en 1334 Hor los curas Carlos Tepis-

teco y Epitsmenio de la Piedra, eetablecia que el coareso consti-

tuyente (integrado por los 12 j3venes de ;,octezuma) no,nbraría un 

e:nperanor, el cual debería casarse, si fuere indio, cen una blanca, 

si 
 

lucre blanco, con ,tina "dura india'', :se aseeoraría ..or un conee-

jo Integrado por indio y no indloo;*todos los empleos ee otrora-- 



de Ituruide el mayor (hijo de Anustin I); en caso de que liste no 

aceptara, eeleccionaria a Antonio de Haro y Tamariz, o a quien 

nombraran las cortes;; si el emperador ura soltero debería casar-

ce con una indígena mexicana. 

Lstae iniciittLvas, adei:u 	de otros da. os, reve1o.1 la crecien- 

te conciencia mestiza del pais, aspecto positivo de In política 

ijaalitaria que favoreció el contacto, la rlezela y la. =Irik5n 

de las razas, "preparando la formaciJn de uan sola" (24). 

Diversas estimaciones estadísticas del porfiriato, acerca de 

la composición racial del país, corroboran, dentro ce su carácter 

fragmentario y arbitario, la disminución de la población indígena y 

el creciiento e la mestiza. Adems 	anigna de un 38 rl un 40 

ae la poblaci3n nacional el carácter de mestiza. jerAn Gurcia Cu-

bas, la poblaci5n india de 1810 era iguala la 1877 en nilmeros sbso- 

ti.tton,:,lunrue :cucaba una indudable disAinución relntivn. Todos pa-
. 

recia.n cJinci,2tir en r.ue el ntImero de indígens 	 la 

insalubridad, la miseria, la ignorancia, el aislmiento, etc. .doli-

na .!laríque,, ul finalizar el porfiriato, formuló una elaeorada teo- 

ría de ;J:-..tt jt_lica sobre la estratificci3f1 	 pa:s. Los exr 

tranjer..:s (norteamericana' y europeos), lo3 	fiarte de los 

mestizos y el clero inferior, a'.111 ii  yndu indígenas, eDm2antan 1u 

clase alta. 

L clase nectia la interryaban los mestizos, en 1- cltral per,ue-

dos propietarios y r:lnz!..eros, la bnja, la mayoría de los indlee--

nu,s: soleados, obreros inferiores, propietari)s conun:.!les y jPr--

mlleros. 

p:trtir de 10.1)* :Je 	transfGr;.¡Llnd 	lent;t ,inte in .;:..cled:Id 

e , tit:aentiLl 	 eá L :::11(si4t;; 	,r2. - rr) ro:. la 
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razas, igualdad formal rue :nora racionalizó; mns tarde La desamor—

tización de bienes efectuados por, el indio aciyiturado Benito Juá-

rez, contrtkbuyó u la destrucción de las comunidades con c.)acesio—

nes individuales de tierras, o sea el parcelamiento, los grandes 

terratnientes, devoraron luego a los desvalidos tainiundistas al 

amp¿)ro del 1,:,[7.:Z 	liberal y de una justicia corrupta. En 

realidad, .31 ;Ieliap:Liento liberal le fastidinban La propiedad y el 

trabajo corattaitzJríos. Querían la tierra dividida en pequenas par—

celos individuales, de modo que el sorante fuera para el fisco o, 

Mr bien para la acumulación masiva de tierras en 'l nos de los gran-

des latifundistas, con lo cual comienza el proceso de prol2tariza—

ción de las etnias. 

Es así r,ue '111cos grupos no tuvieron otra slt71rnativn .::'gis que.  

oponerse, y Jraci¿-Is 	•a 	e2earfitzP. 	rsistencia, 

las 	no :u(iierocl ser áisr“.esradas ni ailn c)n 1- venta de los 

j-nclios co,no .r.ano de obra esclava, como ocurre ct los yac,uis de So—

non:.  cyto eran vendldos P.lredezior :ce 50 pesos por cabLza y destina— 

dos a 	ñe henequi;,n y hacien&ls sle Yue:-,tán; lo cual 

Cuá en -1-.211.(ry.1 
	1;1.e 

	

liealmentr-. no 	exageraci4n el :1:ir,lar que e— los cien 

a::cs r.ue 	rie 	n la 	de 7orririo Díaz, el 

cita.sr1;.y(5 	nllere 	f:;()F,j11(;;;:i:lefi ttie 	conquis— 

ta yp:2.nolki. y la d)mint.ei5n extranjer- 	1re: 	Pe per-- 

culminar esta ópoca, el ruinto d* 1_ 	tierras se ha— 

en podr.Jr de ciui7.ad:inos 	oti-Js pa.r.9e:s, la mitrld de ellos 

uortewngrican,)s, cuando en relidad 11 	yor pPete de esta super— 

ficie habfl! pe tener 	a 195 i.tdt!l'enas. 

Lav noruzs 	.aejoraa 

	

!:l.(; t11:?. (iP 1910, 	 .;411 S el. t.r.11.) 	ceur.t— 



da sociedad estamental a una sociedad abiertamete clasista. Por 

esta razón la ley del b de Ñiere de 1915, al establecer el ejido 

revolucionario, precisó que lo hacía para remediar la im'ortancia 

de los indios. a adaptarse a la propiedad individual, no para re-

sucitar 13.s anciguas comunidades indignas. 

La justificación económica y el concepto de clase se disfra-

zan alía hoy con un pretandido enfoque de marginalidad sJcial ét-

aica: "son pobres porque son indios monolingües; y por querer se-

guir siendo indios, seguirán siendo pobres". 

Tan es así que el censo allcioanl de 1.121 introdujo ea su cues-

tionario prejunnus so ore raza y lenguas indígenas. _segun este cen-

so casi las seis décimas partes de los habitantes eran rie. Gizos, me 

nos de una tercera parte jhdígenas y una décima parte 

nat.abio, 	censo de 193o, ya no inquirid sobre la raza, de 

acuerdo al oriterio de que habiéndose iacer.,orado 1111.-ntu".95-3,-TupO3 

indíj,ena3 a la vida nacioani, y perdido, pJr tanto sus earacterís-

ticas juinicas distivas, incluso su ideo a, nuestra elJLratifi- 

caciJ 	particularmente desde la revulucidn iniciLtul.. en 1910, 

na ::ejdo de obedecer u categorías étinicas, para .ILljet-L-..e 	las 

econj-ileas, rilzán por la cual los uaUJJ sobre la raza, aded: 	de 
anticientíficos, era:3 falsos 

embargo, todavía de 193U a 1940 se rei:1str5 el inaurimonio 

iJor la rza de los contrujuntes. La IllaurJJ recl,ndos, 	4a.etJ cuar- 

ta3 partes de los blancos, se casaban con biuncuu, el 	con -.ne- 

cizas, 25.1 M_JJ10, el 94.r.1 de los inaL.zeaas "puros" se caearon con 

..¡Ujerun indíenas "puras" (ano 1930), proporción que en 194j au:non—

tJ al 93.41J. 



jeres b.Liu 	en 1940 con un 0.42» (26). 

El censo de 1940, de .:cuerdo al rloderno concepto do raza, ya 

ing.ird sobre ésta y, en caLlbio, amlitS su inquisicldn sobre 

ciertas carl,cterísticas 	re la 1Joblacidn como oon: 

.aerltaciSn culzado, vel;t;ldo, k_Jc 

cuando en cu:J..ndu .11junas fuentes , J:Icialus 

e.ubarGo, toduvia de 

han se¿uido clasifi-- 

cilndo u la iJobj_aciJn por razas, (28) 	 ndo 
pasado censo de 1980, una sJla preí;unta: 

sua indldtna?: si, no y cual. 

¿habla 

por ejerk)lo, el 

usted nljuna len— 

ICS, 

:Duni-n.1;e el siGlo XIX, 'los criollos, conervadores y libera— 

fueron el elewuntz diriente 	De ese hecho se de— 

rivó que durttnte el .orfirlato 	dor:sitivistas como Bulnes y 

Lia:.ntour observaran tr i ciurt icticud litl—indijenistal  al pre—

conizar que de acuerdo a :a ley de los 3 etados de corte, el in— 

ai oc«_]a:r la escala afts 	ja, :; que por lo watt) la L'..nica 

libad ce rot.ierno ;Jara el_os era und dicti.tdura, un tanto liberal, 

pero dictarudra al 	p 	indlíjenas :Jor su inreriori— 

Lad 	(carc1. 2r 	 u.nto de adminis- - 

¿oberni,fse 	sí íaisLios. 

u.4.1 	(je "blauqueb.z." o "ir.ajor r la 

rt,za" i'veruciez.cc “ ,GI• j 	 r, etkropecz, y recha— 

zando la aciticrA y la nu 	por ser conicieradi=tb "Lazas inferio— 

influojcias duri!nte e.. -ei•1ir.nto per cierta tctitud racis— 

p.;..:tivisalo, y ¿t.1 	L/U:apJU pWr 	ct,l,ur 1. 

ue 	 rlie "ugultJil 	cter-- 

to 	l',•(. 1.«L.LeL y 	(tu 	(:,te LLVIu— 
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1.— De español e indio 	 = 	mestizo. 
2.— De meutizo y española 	 castizo. 
3.- De cauizo y espanol 	= 	espanol. 

-4.- De epanola y nt, ro 	= 	mulato. 
5.— e eupanol y niulato 	= 	morisco. 
t)•••• De ,aurisco y epanol 	 albino. 
I.- 	1::-snul y albino 	= 	torna — atrás. 
d.- De indio y Torna—atru 	= 	lobo. 
J.— De lobo e indio 	= 	zambaigo. 

10.— De zaiabaigo e india 	= 	.cambujo. 

11.— De can bojo y m 	a 	 albarazado.uLlt 
U. De albaiTtsadu y ivalzita 	= 	barcino. 
13.— De barcino y iuulat.,¿. 	= 	coyote. 
14.— De mujer coyote e iridio 	= 	chamizo. 
15.- De chaisiz-,a y 	 coyote mestizo. 
lo.- De coyote di,3t. izo y Liulata 	= 	ahí te estas. 

e 
(to.Liaeo de ::.. ,",oracs — 	y 	 ::01;cntas No. 128). 

revuLicijn, Le 	cae 	rewlloliza hasta cierto 
nunto 	 COn ei(vLo ¿-Jentido k.:ea.ajj¿:icoy (;eipulaci n, 

	

,rz.( necerio C.¿--rie 	tG•:.F4 costa. i.sto contradice 
sin e::,o;.reu, 	 clr.L ,,-a, lo eaunciuo en el 3. XIX. por el 
Doctor ..,lort, cualido plUlj dJblcIr el l als con extranjeros b.Lkncosy 
darles prerurencia 	 clanes cc color en todo aquello que 

J fuera "vidlacik5,1 	tto la justicia" (29j, c..lin a:10s des-- 
pUtS:=1, 	procur3 	 ,..;.:tranjeras .a la vida sol país 

	

a-etjr¿.1: el Ji--Jtiz—je, 	 plexlcunos en ellas 00), 
lo ex,¿.los.: 	 LIH 	e ractizaje fueron Jiby pobre: 

1,0(1G ,J:C—cakc 
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En senteoie, para la c1aoificr=toil5n de razas y r¿:cisallo, sehan 

tenido en cuentu. las siguentes ele:aentos: 

1.- 31 Racial: Dsaparecid lezal.ien.e el 27 de septiembre de 

1322, pero 91u-sisti4 en .iljun)u luz-reJ, ya .sea dor su ie- 

jallIn a or 	gr,vil ..lensidlLo de po:Jiacljn Inul¿enas, sub- 

siste nal:1 hu:Ita 	de 1332; 	io iargo cel siglo XIX 

apnrecij irreEular.ak,Ate en v¿.rlos e3tados, y aun el el 

-)eriodo de 1830-1940, constauLt en las e:YGLdísticas de nia-

trifionios (ver 2 cuadros ,tdjuni,os). 

2.- S1 Fiscal: l'i'go del tributo por parto de los indios: con-

tinu6 en Chiaxts li;, szta 1824 (31). 

'n ..).1.7untt3 ir.:elsia 	se c:,n.Li...nu.S c:::,r—lc-Le un J,./..,t.ncel para 

las ",,sentes cte.,  razJa" J otra. pura los indios; en Chilaba 

por ejemplo, c;Jciorue 	:111.1cija 	:r.arzo 

1899, -1 • 
	

egeiltes Ue 	1.) pe-Jor, ,53"i" 135 

.Los 	sjio o. 11131(1e:a doJeablat). 

4.- hunque el criteri econ.:eico Lesap recu ieí5aLaente con 

.L 	desaAort,izacidn de libó, en 154j subsistían Id 9D ccmal-

nidades indígenas, con o,069,559 nect¿Ire¿¿J, y 1:j15 en 

1560 con d,735,449 hectáreas, ru. 	i.-:nora el :aí- 

ro de comuneros. 

5.- El criteri cultural (leneua, alimentaci&n, vestido, na-

bitacidn) parece actualmente el aás adecuado para ana-

lizar la sociedad .ac^icar.a, • e/ •.cctria darse el cllso do 

cue 	unas ,eronas, contorne a un criteil., .rt,(Lociuren 

ucLuvilluoU 0..2,¿.4., y L t.nh 	Llana Ut ACuUrlIJ a 



CUADRO  DE CLA:: 1 Y1ei.CION DE 	POR PAnRUC!UIA.  (32) 

A cz›nIinunz;i6n 	 en orddn cronológico, 1:43 fechas 

en que se dejJ de clasific:Ir por rusas en varias parroquizIs. En 

Jalisce" por ejemplo, se z:nticIparon a la orden del Congreso Cone- 

tituyerlLe y a.,,11 :11 91all de 	1.:71,,Itia. 

LUGAR 

Arandas YL:!.13-r-incniou '8 novielnbre 1820. 

Arandas 3aut.-2=c:3 25 mayo 1821. 

Guzdslajara ;  

2 agra7r lo 1 	tu-1,i'J uos 18 uayo 1322. 

Aueca :,z,triiaont.:12 19 mayo 1522. 

firaeca Buutismoz 7 julio 1822. 

7 o 	:z(z.  rn 	I/ 	• , 	.71 1, 

	

1 	... 	• 	I 17 	e:1Le --,,„:4- 12.2. 

Mtlxicc 1 	5:aj=ric 	( :5,_u-r,is.;ior, de 	Z:rIpz.:- 

:. i 1.o z ) 19 	e .,3-tembre 1322. 
:1;ntcrrey, 	crr:,.rio ?::::,:ti::los 22 zeptieubre 1822. 
::c!xico, 	:,u,.71-.rio .::nu-¿is-_es 25 	:;c17, tie;:ibre 1822. 

:.-Jnterrey, 	.:LI,-.7.1,:-.2.0 .t -;:riionios 25 	£-,e:)tiembre 1322. 

Mxico,.',.:._r.rDrio -Jrimeniou 27 ceptieLibre 1822. 

Tomatl.ln .:.1. -Jrim;nius 6 uettare 12. 

Tirito .!_tr.til_, nigs 14 octubre 1822. 

Tomatlán B uutismos lo.diciembre 1822. 
Xnchimilco :ilutr uznIes 2 enero 1031. 

Tecpan '.:itrimonios 15 ma:'o 1932. 

iitic juuii!zo:; 25 rando 1332. 

ilr.rllo :.1.tr.-1=nicl, 3 oeLt brc, 1332. 



WIZA DE 	BAW.LLUDob 

1821-1b22 

\b\dlikb 

(33). 

cAHROQUIhS 

riAdituQUIP.3 Y rtAZAJ 1821 1822 

A; ECA 

Coyotes 12 10 

Ciudadanos 9 11 

Desconocidos y Esp3sitos J1 18 

spaAoles 180 96 

Indios 111 58 

.estizos dO 38 

Mulatos. 9b 4b 

No hay datos N.••• 1 

Totar 5J9 278 

z;upanoIes 21 

Indios 1 

Mestizos 1 

No hay datos 615 

Total o38 

GUAlmLAJAW, 

hoyo tes 	 1 	1 

81 



Desconocidos y Expdsitos 119 48 

Espanoles 270 118 

Indios 102 56 

Mestizos 24 11 

No hay datos 12 6 

Total 529 245 

82 . 



1.- e ilida.i.¿;e" 

2.- L:volucijn Ju.z.ídiea: :liU1o0 1902. 

Inl:orvt,_.1J de 10 	or.. 	Le -islativos j,1 Ejeculvos, 	19J4. 

JeJeJ,LJeicio, iico 1972. 

5.- .14./.ico. TJIA0 Li.U1II de: Llt Les1.ci6zi Jexic;r.na P. 596 

u._ 1(1...íco. (7'o!:o L,. 11II 	e: 	i 	Lejl,slación 	o19 

7.- 132:3LIC, 2, 	be Cpleccijn de Acuerdos y Ordence tic los 

indíjeas y bienes de GUI--; conranides. 

3 v91. n49. 

3.- 314011;z:1s. VA. I. J.:. 

j._ 

ni!ZALL;i. 

	

	rl ,Jelisaientu i2olítico ue 	Mé- 

X-COm 

11.— 

	

	 J13..iti:.1/j1J .iel indijenls=,  en Al- 

xlco ;: 9 1D79. 
1, .- 	Hi:LJrto. de ..,.1e1), Tono III. 

12.- 	 ,Levo 1;e-t.nul 

DII.z 	Uz...,1,5117,". 
n • 	 1910, 1!,.,.ice ToLi.; II. "Lalución In-- 

19•—• 1 

ez. 

113b4 	1,:exticular) "LLoria :obre Lis 

causas que han oro 	1n actu.-1 

raza indfjena". 
Obrac Mtlxico, 

T. 194.; 

1.1,0G • 	i r.;rritipri0 ..e 	te) y 311:.) 

¿.,—LU le 

•Le.J1tIn 	 13u Axico. "Los :-randea drooleivls 



24 .-  :e .• i• • •Lt lrNY. 	y 

% 

25.- 11.J.7.,i,LEZ 

t34. 

19.- BlUin, veo. 'flxico, • P. "El Porvenir de las-Eacindl: Lati-

noamericanas". 

20.- GCZALL.Z, 	vi.F_Ro, N. 1953 "La Política Colonizadores. del Por-

firiato". Historia Mexicana. V. III ij 4. 

21.- fini;A:3P. w  a::11,0: "La Evolticidn llist6rica de Axico". :México 

1920  

22.- Al re21.:cto reult¿. 	interesante la lect,ura 	c)orn. de 

;,arl¿i de 1« Lliz ''arec,ro: Lorenzo :le Zavala. 	19b9. 

25.- To.o 	CiNZi,LEZ f‘AVARO, EN: Mjtodos y Restatads... 

esto recuLrda un ioco 	ac-

tuales Or.é.7.nizz'..ciones PitINDI-

GLNAS, como loo conejo'.1,  

mos de .. tleblos indr.7eult; Asc- 
. 

áG 	Indl- 

senas; etc. 

y 'Zez::ultados... 	1 954. 

2-115-130 

"1A l'rfiriatc, la Vida Focial" en: 

IV 111 La Listoria :loderna de 

1957. 	1›.33-J5 y 2 	1- 4. 

Gent..1.1 del V A .o de Po- 

lulcijn. 11130. 

2t).- AnLJLrio t,1:tadIstico de Slxico, 1939. (México 1541) P. 122-123. 

27.- Me:Igri7t d.. la 3ecretnrí de Ecwio:aía NacIonc-1. t-.2.co 1940. 

iJoder Laecutívo Ce .e tiaalbre de 1944 	"e -Jt. de 

• 	 1(.. 	4:U J.530 	J— 1 .) 	. 

• ir.. 1, • - 	 J. • 	. • 	' . I • 
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3.1 

Gamio, u raíz de una 2:onencia titulada "La direcci:511 de an-

tropología" presentada en el aAo de 191t en -liashinaton, dice que 

1.  en cae L tddos los países latin-rulericanos se desconociero y se 

dsconocen 	y particularmente, la naturaleza y 1a3 ne- 

cesidades de la respectivas poblaciones, por lo que su evolucidn 

ha 2idu zi1empre 	1:;n afecto la minoría formada por persa-- 

wis de raza lila:Lea, y de civilización europea G310 se ha preoqui)a-

do de £0:leat..ar su propio proraso dejando abandonada a la 

de ra'-'.a y cultura indígena". 

obseva qua Jlientras Je "desconozca" la :laturale- 

za, el :aodo de s2r 	aspicioaas y necesidades de los iadígenas, 

no se podrj. hacer ,yraa cosa ,Jor elio, y que el 1.1. nco contacto con 

ellos -los Lidios-, e.3 a trvás daI co~cil) en el que Le hallan en 

oe::veíiLlij y la 3ervIduaiure, (a.lo da lj15). 

Dice ade.ls C:r¿tlaio que la ,Inica iaan,Jra. u ..legar a conocer a 

ZI)J 113ICO, 	trillé: -:1:101 e 

consi:Jr.iL c i-accerísticas contea2ort.eus. 

Ga;illo critica la lor.:la ;:n que se ilnbín efectua— 

do las II. 	V 	ci. ieiti an:.rol,G15jica3 JuDrr- 	poblaciGn indlLena 

ue 

(ue al InveJtijauur tejía por co:.,12Jre 

ullcur 	c31...LUIU de tÁai. tribu indfg..na 	r..iíjunns ue 1u9 

exuulturlu 	20rj1L4C10.. 	Ue 	reji•Sn 

Jor dicua trIou, y fi in comylet•Irio (:)! 	112i0— 

.tot3ric-o y e.t,I.d11..1.1c.,-tItiao- 

36. 



3.7 

El segundo problema es rue el investigador se limitaba a pro-

curar que su trabajo se publicara en una revista especializada. 

No se abordaba la meta final y urIctica a la que principal-

mente tienden las investigaciones adtr000lSgicas 1  nue no sun me-

ras especulaciones; como en ocasiones se ha dicho: "hay que deter-

min r las necesidades actuales de esa rriman  familia, deducir y su-

ininistrar medios inmediatos para renediarlo y establecer la obser-

vacidn científica de su desarrollc:, a fin de colaborar desde hoy al 

crecentamLento de !-2u futuro bienest:J.r físico e intelectual (24). 

Integral llama Gamio a eJLe iroceóimiento, .:orque couiprende 

tanto el estudio de la noblacida indígena como la accidn para su 

mejoramiento econ5mico y cultural, y loroue ea varios sentidos a- 

barca todos los aspectos; dneo 	cada uno de ellos la misma impor- 

tancia nue tiene en la existencia 1-social del indio; y confía a la 

aplicación de este método cua "cu:indo ha7TI-In 3ido incorporadas a la 

vida nacional nuestras familias indlenas, la fuerza nue hoy ocul- 

ta el país en estado latente 	'1-11.VG se transformará en energ ías 

dinAmicas in.nediatamente )roduciw-7, r e;,:inzará e fortalecerse 

el verdauero -:linti.niento de 	d, rue 1w)y anenas existe 

disgrerndo entre fr:rupos soca. les r,1. 5ifieren en tino átnico y en 

idioma y divr,Ten en cuanto a crncto y tenden:ilas: cultur¿iles" 

('¿5) Nota "2". 

rn esa anima )onencia r  Gamio galincia rue el '-obierno mexicano 

se proponía establecer Lila direret1 	a:.tro)olc.„771u o instituto 

de antropología central,con el ob,!e . o de ent.uoiar la población 

de nueatro país con criterio 71r,tro7o15/Tico cesde los slr,z-uientes 

mili os de v)Nta: 

Uuntitatnte: -tadIstica. 



cultura. 
3.- Gronol&icamente: períodos pre—colonia, colonial y con— 

temporáneo. 
4,— condicions n;!coltintles: lisio—biología regional. 

Gamio pedía la Congreso que recomendara como obra 
ue ,r .n Ixas(,Lnuencia, la creación de institutos aná— 

loos en los numerosos países americanos en los que la naturaleza 
y las necesidades la imponen y requieren. 

Ln efecto la Dirección ce Antropoloyría se estableció en 614xi—
co, un ano y me -clic después, en julio Ge 1917. Su plan de trabajo, 
iormull,:dc por su director, el propio Gamio, se publicó en 1918,, 
coa el título de ",?r•o jr i., de la Dirección de Estudios Antropoló—
gicos y . .tnogrItficos". 

Ea Picho Plan 3e decía: 

exteaso - fritorio :10 ofrece las re/7.ul:Ires cendicio— 
n 	 biolójicas y de clima de poblaciones, étnica, cul— 
, _ y lingulicHnte 	 sino 1- r el contrario, mdlti— 
pl-,s y cisint:,;,; condicion,Js 	 iarluyen ooderosa.1.1::nte en 

la ,11.:rencJ.,“.:1,-5,1 da ia pc,1;-, ción 

1En erecto, nue,stra poulaci,Sa no .:13 noírlorlénea sino heterogé— 
nea y disímuola, ya 	 ru.lciolles 	la constituyen difie— 
rezt en antecedentes hosóricp:s, en cur¿ucuerlscicc.s raciales, cn 
calidades ue c Itur 	 e intelec_ual y en la expresión que 
ricen. de 	 ::.e(;.I0 (Je i'iik3eru01-1 itli~S y tialectos". 

)ueue ju.,tificadenk:e a-enl,arse que la pobla-- 
ilnt0 &ÁC 	e ' 	re,,,ionldes, poco cono— 

t• 	tl 	-•• 	 t% r..1.1 te 	tre 



si, segiln es el grado de diferenciacin y aiverjoncia a J11:. carac—

terlsticas innatas ,,ctuales; las condiciones geográficas, climaté—

ricos, botánicas y zoológicas de las regios , ue habitan, ::115 a_i— 

tecedeni,es 	cultur:iles y líagulsticos". 

De acul_tr,.IJ 	es1131der.ciones, la iiire,:c1.511 	;:iltropo— 

loía imAilsó las tareas siguientes: 

1.— itdquisición graUual de conocimientos re2.3reates a las ca—

ructerísticas raciales, a Las .aanif .szaciones de 1:a cultu—

ra raaterial e intelectual, a los idiomas y oii.tlectos, a la 

situaciSA ecoa6,iiica y a las condiciL=au de waoiente física. 

eo y ;)iJ1.5jico de las poblaciones 1-anales ar:tu,.Ues y pre 

tjritas. 

lavesuIjaci3:a de ia3 ,aedios fealJley-itt: aci(tcus y Jrácti—

cus que decaen eiaplearse, tanto 2or las enticuez oficia—

les (Peoerules, locales, municietz), e()1:1!) -Jor 

(a:locluoloat:.1; alti-utu3 y .1.¿,,Jr12,1;s; ,;renza, 

1::1es 1:3 ? ,.te.), 

(1e:3freno 2luieu, i11;,1:Leck,uz-11, Yauri y eoonjinica ue di-

2oolacion.ls. 

5.— 	:); 	tila u re. cuiell 	• 1, ue 1;t 	cul ural 

ces la uaLricacijli lingutsLie.r., y clel equilibrio econJmico 

ue dichas ajrui)1,cioue3, iF4:3 	s3lo uuí .ror=r1zIn una na— 

cica ll ie¥á:e1 colto y ci(J111-11(1¿. y 	verdnuera 2atria. 

	

ue “nbropolojílt 	que er:, Im,;ojible 

el 	• • 1:1.3 	ion eu 

j11.1.1.›, 	y 
	

1'..) 
	 t: 	l.1•.; J. • .. 	:; 	:13 
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que habitaban jruyiz 	•(-37;.1-tatvos ue M13 rolone':7,, con 	que 

-ftral5 1P. zona, cuya pobtacifIn :-.intetizaba las diver2as caincterís— 

tic 	rucialen, 	ecJu5:.12.c21:,  y liajula!;icas 

ct la )oblaciLin total ae !a uacián: 

1.— :.1Sxico, 	y 21axcula. 

3.— 112. ja 

4.— j 

5.— Yuc -tzl:n y 	iJC. 

	

Cu

l

i:u.- 	 pJ.G. 

7.— ?aasc3. 

y ?s1mau.l.1p..2. 

1.1,-u7-:.:..tro y 77J.1,1:=ju::,--,:;. 

	

10.— 	yichr,1:.c1,1n. 

1J:)13 	.e 	huc:t.0 :Ijf1 

1.— Co.-.ocr 	dL )rnic(1 

V-io:., 	 4Jorri— 

tJr.1.0 CJ.:1 	11:1 Z-:"L 	Clz! 	 e.eduoir 

.;i1jor.Ar 

, 

	

c1,17,1:ra 	lLt 	uel clta'jJ 

aaí cci) los metilo.; acc.cuuuolJ y fl-cti.Ulef,-, (7 -3 se 

deban aplicar para )cocup:..r 	ilv:jorla 1:11,1(y,, intelec- 

1;uul, .louial y econJ.nica. 

«.:1,t 	• rte, 

1,U 	• 	 ••, • 	J•••• 
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1:& propia r,Jg1(5n. 	 durcl do:, tos y 3..o:; 

dos e publiee.ron en 1922, tItulndocze: 

"J,u Jo'.J1 	ti:: 2e  

Esta obra st:ría 	..delirase el Jiodela a s..-juir para las in- 

vesti¿aeiss e11 	 . 

an.oz 	Galli.) -1930- la. abra 	un 

	.;:.:litio" en dane - -..4.1ve a :,sustentar L 1 e.,.,•:tQ ideal 

nall2"ua, 	naels. 1; 	r 	,f 1, 

culLural y 11.-,guísticz, quo so propaj:: eql..ilibrar la ..u.tu.2 - 

c13n econj.:1101-. elevz....clo L_ z.s.liar,eJ.1z:telrn rIeJ.111; 

de e..5.; ,cr 1-;1; dc 

c1-1,111.adn 	-7;11.1.1. .. ncls 	 rue 

vuler us 	u.:11111Jur el _:.i.. ̂.0 	,..:7-.ctelln- 

na a (,,Aienew. sjlo 	..u1szas 

hLlbía en.1¿ ;:lco :re.,  tipos eulLunle ,.s 	pueden 

ser satiBi¿Ictc.r.lite 	4 1 oreneiados: 

1.- UuelaciJn de eultunt anacr3wca y oeiicien¿e, canititul- 

du 	9or .Utuil sir 	t:erlt:i'¿1.1;....nt 	11,51-:,i (1; 	, (t4o 	1 • 

Ev.lab 	Clu 1a atipl:L1.1e11. 

.1- 
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mente vive en la capital de la iieta'4blica de los estados y ciudades 

de importancia. 

3.- Población de cultura interndia y poco eliciente que gene-

raltlente habita en pueblos, rancherías y campos, incluy.hdo las 

costas. "Para hacer esta clasificación se deben tomar en cuenta 

do.; spectos: el material y el intelectual. La cultura material 

es t.` constituida por el cmjunto de acti vida es y objetos tangi—

bles con cue se satisfacen las necesidades materiales de la vida 

individual y social: habitación y mueoles, 1-.1imentaciJn, vestido, 

implementos domlsticos, herramientas agrícolas e industriales, ve-

hículos, libros, instrumentos cientlficós, medicinas, armas etc". 

Por otra parte, la cultura intelectual es el conjunto de ca-

racterísticas abstractas con cue se satisfcen las necesidades in-

telectuales de la vida individual y colectiv.!..: ideas y concepto 

cientíl'icos, jticos, religosos, folclóricos. 

Para la clasificacijn de la pol)iacic5n en el .s2ecto de la cul-

tura :u erial, Gamio recomende ::a la aalic,c:_jn ce un m&tpdo que ya 

había ,tlez,to en prctica por orimera vez eta el Valle ce 

Consistía en medir estadísticamente la i:roporcijn cue repre-
sentaban en el coa amo los objetos de oreen  indiena y los de 

procedencia Occidental. Con es te criterio 	distingálan los tres 

tipos de cultura: la anacr.5nica, la moderna 	la intermedia, y 

jodía decirse cue una poblaciJn estaba 	elantada, mientras 

fuera mayor el predominio de los objetos modernos sobre los ana-

crónicos, esto es, de los provenientes de las culturas prehipílni-

cas y colonial. Haciendo cnlculos el autor eatinaba que la poeia,. 

ci&n culturalmente anacr5nica, Litw,.da en 	-i.alueab o  

cenaía ce un ter. a un 10p; la eoblación culturalmente Intermedia 
ti 	1 c.! ..1: 	 v. 	ru 	los y 	 41' 1. 	 1 - 	r la 
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población culturalmente moderna, que habitaba en las ciudades, al-

canzaba cuando más un l& A. Esto erl la inteliencia de que la po-

blación culturalmente interinedia variaba, de poblado en poblado, la 

proporciJn de los objetos de origen prehispánLco, colonial y moder,-

no. 

Para la clasificación de la po L.laci6n en el aspecto de la cul_ 

tura intelecutal, Gamio establece dos categorías: la cultura de ti-

po científico o moderno y la cultura popular, folklórica o anacró-

nica. La primera abarcaba a la ma.yorla de la población urbana y a 

una muy pequelia parte de la rural. La segunda era distintiva de los 

poblados cam.esinos y de una minoría de los habitantes de las ciu-

dades. Esta segunda forma de cultura se caracterLza porque "la 

existencia de quienes están incororados a ella no es científica--

mente recicla; es decir que ni pGseen conocimientos científicos, ni 

en términos generales, actúan 31.,7uierido las indicacione,, de quienes 

los tlenen; tampoco reciben el beneficio que el material impreso 

pudiera suministrarles, •pues atIn los que saben leer, tropiezan con 

dificultades económicas pra cp!a,rar libros y 2eri6dicos. 

Sin embarco tielien 	conccirlinto que sustituye ;11 cientí—

fico y que está forlado por: 

1.- Ideas y conceptos de 	.latecesoreG transmitidos por me-

dio de la tradición \elb•l. 

2.- Ideas y conceptos que .1-Jcedeu de .ersonas cttrentes de 

preparacin científica y que inter:ran su Zeci social, co-

mo son los sacerdotes, curanderos, brujas, etc. 

3.— Itl,:as y CjIle 	oe...caoa dela u xeciztci3n e interpreta- 

u'e 	 .or 	, 
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hacen al observador toda clase de fenómenos y hechos". 

Hesumiendo los dos aspectos, el Iliterial y el cultural, Gamio 

llegaba a la conclusión de rue la mayoría de la población del país 

vivía conforme a una cultor.: totaliiiente anacrónica, o bien de tipo 

intermedio, en que Predominaban Los objetos y las ideas tazibién 

anacrónicos, en gran parte procedentes de la época prehispánica y 

en parte también introducidos durante la dominación espahola. La 

manera de resolver tan "inconveniente :situación -decía Gamio- con-
siste no solamente en )1.ocur -r la mejoría económica de esa Gran ma-

na, sino en enseriarla a elevar su nivel cultural y material, lo que 

a su vez sólo puede alcanzarse Jor medio de la educación apropiada, 

es Lecir, enseriándolos sensata y efectivamente a sustituir las ac-

tividades y objetos deficientes cue norman su cultura material por 

los más útiles y eficeces de la cult,ra moderna". 

En cuanto al aspecto intelectual decía: 

tb 

"testa situación an.rinal que tanto perjudica a la evolución de 

millones de habitantes, Lace urgente la sustitución de sus carac-y 

terísticas reLrass por oras de c:-Ircter científico, pero es pre-

ciso obrar gradualmente y con mt:todos ed,cativos apropiados pues de 

• otra manera se desperdiciaran lag actividades puestas en acción y 

hasta serían conLraxoducentes loá reiulti:tdos obtenidos". 

Para Gamio, dotar a la población indígena, que vive en un mun- 

do anacrónico, del instrumento económico, e:, sin duda conveniente 

y uenéfico, pero no lo bastante )ara producir por st nismo el cam- 

bio de sus características ee tipo ind/u,ena prehispánico por las 

de tipo mixto de la población cain)esna y las ae tipo moderno de 

la :,oblación urbana y tato es.xecisa;Aente la ítnica solución que 

drd hace:los auuent r en nilliero y vivir una iaujor existencia. 
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"Se argUira que contando con dinero podran evolucionar en su 
misma cultura autóctona, de las etapas degeneradas en que hoy es--

tan, hecia etapas superiores corno aquellas en que estuvieron en la 
dooca orehispanica y de las que la conquista los hizo descender". 

"El argumento carece de valor por dos motivos: 

1.- La coexistencia de la cultura indígena de orígen prehispá-
nico con la cultura moderna de origen Occidental o euro—
peo, hacía que persistieran la diferencia de necesidades 
biológicas y culturales; la divergencia y aún el autogo—

nismo en ideales y aspiraciones; la diversidad de concep-

tos de ciuddania, de Patria y de nacionalidad; en resu-

men continuarían persistiendo los hondos motivos de mo-

leetar, de desequilibrio, de revolucijn, en que por tan-
tos anos se ha debatido el país. PrecisamenLe la ¿cción 
convergente ce los instrumentos económicos y cultural a 

que estamos refiriéndonos, tiende a elevar y unificr la 
cultura, los ioeales, las aspiraciones eel pueblo. 

2.- .5s ley dolorosa, cero fatal, que cuando conviven v,:rios 
gruoos c diversos tipos cultur:les, la cultor- del Li)o 
:eAtoerior desaloja tarde o temprano a la de tipo inferior. 
Los tiemeos de :“>ctezuma nunca volverán para el aborigen 

nexiceno, por mas que todavía crean otra cosa indianis—
tas de buena fe, pero con poco conocimiento ce los problp-

mas sociales del País". 

En otra parte ce su obra, Gamio menciona y precisa cSino cebe 

el-Iceree la investigación ce los :;rucos indígenas, y al efecto -en- 
clon.1 eue 	ei 	quo 61 siguió (e, la :)oblacIS:1 eel 

V ti 	 el dÁ,;. 111VO, "(7e eonoi.,te e. e r r. C,..);10 
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cer al gobierno y al público en general los aepecLos orgánico:; y 

funcionales de los grupos que forman la población, valiéndose para 

ello de exposiciones que, aunque basadas en la investigación cien—

tífica, deben ser de carácter general, sintéticas, concretas y de 

fácil comprensión". 

Aparte de este libro, Gamio expresó y puso en práctica algunas 

de sus ideas cuando fungió COMO director del Instituto Indieenista 

Interamericano. Hacia 1948 aparece el libro "Consideraciones co—

bre él problema indígena". 

En esta publicación aborda la cuestión del criterio debe apli—

carse para Identificar al indio, y comienza por desechar tanto el 

punto de vista linguístico como el racial. El primero porque ex—

cluye a un aran número de habitantes aue sien siendo indígenas 

eer eu cultura, aunque ya no hablan sus lenuas, y el segundo, por—

que es 'ctualmente inaplacable, en virtud "De que para ellos se 
recuiere mucho tiempo, grandes elementos económicos y, Además, que 

se heean vencido jas dificultades técnicas coll que hoy tropieza 

la entropoloeia para conse,euir tal prop5ito". 

vistll de es os inconvenientes, Gamio se 7ronuncid a favor 

de la c1ueificecir5n cultural, porque de esta Lanera sí se puede sa—

ber: 

1.— Cuántos grupos tienen características culerales del tieo 

indiscutiblemente indígena o autóctono, que son las que 

heredaron de sus antecesores prehispánicos y las quó des—

pués del descubrieliento de AmJrica han creado sin influen—

cies extrauas. 

Cw'.w.on 	 cerecterlettee.e k.e J1.1 ". 
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3.— En cuantas concurren características de origen extranjerc 

y de origen aut6ctono. 

Una vez identificados los grupos indígenas, por reunir las ca—

racterísticas culturales que indica la prinera categoría de eeta cla_ 

sificacidn, es preciso estudiar la for-.na de aejor:Ir en ximer 

mino, su sitaución econ6mica. Esta tarea "debe efectuarse con ante—

rioridad o cuando menos paralelamente a la que conciste en investi—

gar y satisfncer sus necesidades y as?iracienes biolSgicac, cultu—

rales y psicol5gicas, etc., pero copeo Istas son poco conocidas y 

difieren más o menos protundaxente de las de los grupos áo indígenas 

es indispensable investigarlas y conocerlas e..a que los m,Itodos 

eue se for:pulen y apliquen no sean artificiales o exgoticos, sino 

que respondan al prop6eito de :nejcría eee eersiguen". Para elevar 

las condicionee materiales de vida eel 	Genio hace las si--

juiente sugestiones: 

a) Que en la organeeacien econ3nica e los países americanos 

se tengan en canta les ee.)eciales c,euecterísticas de la 

economra enurejene, 	ee'e.e¿eren eus actuales 

eunuicioneb. 

u) Que se multiplique la inveetlijaci6n científica integral 

de los grupos indígenas, conliderande al mismo tieupo que 

su situación económica, le5.. demás aspectos de su vida :ente— 

rial e intelectual, tanto en el mismo, corno en sus relacio— 

nes con las regiones eoliticae y geogrilficas en que habitan. 

c) Que se deriven de los traeLje científicos exiei,entes y de 

los que se elaboren en el futuro, m6tedes y tratnelientoe 

constructivos pera mejorer autorizade y efieeelente a di— 

c },o• -. ere•o:,. 	La gro .1j 	r 15r, de. 	:•!i 	'U 	 no • 1«:;Tl 1~ 
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fica, por supuesto, que haya que ,speLar hasta que sean realizadas 

para aprovechar los ele:nentos económicos de que desde luego puede 

disponerse en i'vor de los ,,jrupos indígenas. 

Gamio,despu4s de ocuparse, deritro del aseecto biológico, de 

los puntos relativos al mestizaje, la alimentacijn y la onchocer-

casis, pasa a discutir el problema cultural, para concluir recha-
zando los dos extremos; el de los que pretenden extirpar radical-

mente la cultura indígena de esos grupos sustituyéndola en su to-

talidad por la extranjera, y el ue los que )iensan que "debe fomen-

tarse de..tartera incondicional este desarrollo hasta hacer retroce-

der a los .rucos indomestizos al modo de vivir que tenían antes de 

la conquista, despojándolos para ello de las .ocas o muchas carac-

terísticas culturales o extranjeras que acce..;oriaente hayan podi-

do absorber ". 

La solu,ción estriva segun el autor, en darse cuenta de que 
tanto la cultura autóctona como la d;zr.:n.‘1.:ra ostentan altas virtu-

des y adolecen de desventajas. 

iiay que suprimir estas y fomentar aquelle.s, entre las cuales 

f.l.ura el Lecho de que la cultura indlean 	la verdadera base de 
la aacioaalidad, en tent: que la ci.6rartjur . ofrLce nú.neros ele.nen-

tos que concurren para satisfacer con pros reviva eficacia las as-

piraciones y necesidades humanas. 

Por ntimo según Gamio el criterio coavenc tonal debe prevale-

cer exclusivamente a juicio de Gamio, resecto a ciertas caracte—

rísticas culturales, en las que "Hay que respetar el criterior in- 

dli:ena para que reine 	contapiclas ni coiiiponendas, or ejmplo 

1 :; qtracterístican artísticas, que 	on lo 'rls valioso u:. el 

• 1 	 Ir VijVC-'•''• 
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ciendo ,:s entaneamente, alejadas hasta donde sea posible de in in—

fluencia de 13 tk S similares de origen europeo, iris lir(Jidose, co:rio ha—

ce miles de años, en la fastuosa naturaleza Americana e inter 'retan—

do sus inagotables motivos de.. belleza con el modo de aer del espí—

ritu. tradicionaliz-:ta, ese espíritu que no se sabe si era tnua esté—

tico rae religioso c viceversa. Si acaso cabe intervención extra— 

ña, e 	:)odrá 	cuando los grupos -de criterio cultural europeo 

deseen adaotr e interpretar el arte indígena de acuerdo con sus 

propios cánones, a fin de comprenderlo mejor: pera, repetimos, el 

arte indígena nurica ebe ser sistem'-ticamente tranz,l'ormado y aiodi—

ficado en lo que a refiere a su producci6n por lo indígenas, porque 

perdería los 8.11,cs v.-  lorasque lo distin 
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3.2 	:,10ISE13 tfil1/4  z  

7doisé Szlenz entra en 1925 a la ',Secretaría de Educación Públi-
ca, durante el gobierno del 7,eneral Obregón, sucediendo pronto en 
el cargo de subsecretario a José Vanconcelon. Valwoncelos no dejó 

de criticar a Sttenz, tratn.ndolo de aisionero Protestante y como 
ap:ente de una supuesa invisible invaión norteamericana que iba 

a subvertir a MIxico, es cierto, 1;,lenz no fue miembro activo de 
ninguna Ilesia por razones políticas a partir de 1924. Fue par-

te de esta eneración de jóvenes evangélicos formados por las es-
cuslas misionera y las universidades norteamericanas (1). 

Esos jóvenes fueron los que salieron en masa de sus colegios 

cuando la revolución p:.ra apoynr 11-, línea constitucionalista. Fue 
un educador apa on do por la educaci3n, 7 consiente de que la edu-
cación podía contribuir a sOlucionar el proble:za del atraso econó-

mico del País. 

Cu utención se dirigió con otros ami gos personales como Manuel 

Garai°, al sector indígena parz-, inteurario a la nación; como impul- 

sar del indigenimo y pradojl .•n 	 .‹)::lbre que le sucedió en la 

sep i;arcirso "unsols, a pesar de ser 	radical políticamente, si- 

guió una política aducf7dora 
	zsirvió mucho mis a un desarrollo 

capitalista del campo. Esta aparente centrI:dicción entre su nacie-

nalismo sincero y su apelturz:. Hl p:oeele norteailericano, no se pue-

de esclarecer sin entender a :-tenz como "ideólogo y activista pro-

testante" (2). 

Sáenz nacido en :Zew. uital N.L. en 1333 viene de una familia 

de un convertido por los PreshisteriRnes.(3) 

p (U7'‘: eri. un 1.:(1(.0 	t-oí)letzt...lo rural ciuu luí:r! eutr:Ir 
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MOISJG Szter1Z, caso típico, seguirá las escuelas metodistas y 

presbistertanas cuyo acceso era gratuito a los hijos de convertidos, 

en ler. lugar en Monterrey para la primaria, y luego en el semina—

rio y colegio presbisteriano de Coyoacán donde se graduó en 1907. 

Iste eeeuela presbiteriana integraba sus futuros cuadros ecle—

siolee al miszeo píen 1.1e estudio que los dens estudiantes nue se--

guían un nivel de preparatoria. Sáenz, sin eNeargo opta por una 

carrera de maestro, graduandose en la norieal de Jalapa, Ver. e irá 

a .)erfeecionarse con beca de la Iglesia Presbiteriana norteamerica—

na en el 'i:ashington, Pa; y luego en la universidad de Columbia de 

1:ueva York, donde recibirá el título de Doctor en Ciencias. 

:Je regreso en 1915, milita en los Grupos de jóvenes cristia— 

nos proteeantes:  y por su formación loan'. ser nombrado Director 

ce tducación en el Edo. de Guanajuato, Por su -erasiondo erotestan— 

te obtendrA con el apoyo de Andr4s Osuno, amigo suyo director de 

l a  educación b:ijo Carranza, el eer. nombrado en 1919, I3irector de 

la Eseuel. 1:acional Preparatoria, mientras asumo el cargo de .e— 

efeterio 	 de 1:113 	evangjlicz,,e 

enneendo lieta 1929 el-1 41a Escuela Preparatoria Preebiteriana de 

CeJ 	aume per tree pieses 	rea.ccióie eel:lindo Cristiano. 

16) 

Y precide la 'asociación cri2tianu de jSvenes, (Y,i¿CA) da 

.mera 1910 y 1924, ocupa carees :,tenores e.ntro,el 

jistema LI:ducativo Revoluciorlario, j es ela cue.d/c imporiante de las 

Iglesias protestantes del país. Crea en el ",:,undo Cristiano", una 

becci'n de educación a la disposición de los maestros evanp:31icon 

y laiees del 2als cue useencialf.unte eerzl 0!Irlt 	 Ultlt,d0:3 

! • , 	 je.spireelos en la pedjla tic joha Jewej, el 1 e:.tru 



Wenz, entiende al hambre como ser relic:ioso que puede ser re-

dimido por los idelee del cristianismo pero no de cualquier crin-

tianismo, sino más hien de una religión eue tenga un aspecto prác-

tico forjando en carácter do los individuos y transmitiendo valores 

que :sirven al pror.reo del jüden social. 

El protestantismo en esta religión del progreso y del manda--

miento ético, cue transmite el ideal de la honradez y de la respon-
sabilidad ante Dics y ante los hombres.  Pues... "La religión no es 

mera abastracción... es aljp m¿l.s prJctico y eficaz" (5). 

Menz ve ee La nueva Ér,enersción de jóvenes evangélicoJ la es- 

peranza de t•ela re:Terierción el país, aquí está lu oportunidad pa-

ra estos jóvenes 2roPar-ar virtud es !,ei ideal del cristianismo pro-

testante, en los v-xios :ficios profa:os que abre el ectaco revolu-

cionario, entre uno 2e ellos la incipiente prfl-ctica y prore3i0nali- 

zació; como a:.e_ltes inenistas. Sin duda alguna no espoible du- 

dar del neciorvais::1,7 de 	Sáenz; por zu formación educativa es-

tuvo siempre abierto 2.1. mundo rlorteamericane. Adem.to no fue casua- 

li,L3d cue 	el .1xjeo 1;c: 	20, iiivadids por el ca)ital nor- 

t2americano?  el Gn-.1. Cl.rer-,ín, para quien "7,os E.U. son natural:len-

te el país de , ende podemos aprender rre.ls" (U). 

Desicnó a un Brotes..ante como subsecretario de Educación Pu-

blica. El rigorismo ético del protestantismo estaba a la órden del 

día. Obregón mismo desarrollo una intensa campa :a entra el alcoho-

lismo, encabezándola en 1925 r.or otro protestante: ;z1drés WAina. La 

modernización capital_sta de la sociedad mejicana necesitaba una 

ideología c)n fundamento éticc rue mejore el fbncionz:niento de las 

fábricas y la (:xr,lotcicS ce lo:. 1.raboadores, es decir, una ideo- 

writ na ,,:erantir:! el re:Idito (tconico en ertn c)ntesto 

• e 	e 	.:u(' e 	te ta 	rz 	- 	, 	e C11. Cl 



103. 

denarrollo del capitalismo en Vxico. 1;11 protetantismo 

lo llevó a entender al papel de la :scuela corto .torjadora del carác-

ter y de la voluntad del individuo hacia el espíritu del capitalis-

mo, cuya fundamentación ética, encontró en el protestntismo nortea-

mericano. 

de lo-, anos de 1925 a enero de 1932, que la direcci3n de la 

política educativa nacional pasa ^ lrs 	s c'. e]. ;1--upo ae pedagogos 

que Vascncelon lanzaba el e rGo de )rctender. trasplantar a 

::11:ico, los m6todos de la educacin indíl:ena norteamericana. 

jefe de ese grupo Mois's Snenz, herinno de uno de los prin-

ciaies dirigentes de la corriente :).reGonisu ..., ocup& la subsecreta- 

ría del ramo educativo, primero dur-nte 	ceetión del ministro Jo- 

aruel ?uig Casauranc, en el período ')redenciul de Plutarco 

:Alas valles, durante 1925-23, cuyo tr.:Aino cl'.-d6 corno encargado 

dcl d4spacho durante algunos meses, y cies:-,u1 con el :secretario Eze-

quiel ,Padilla, en el aiio de 192'J, cuundo el Presidente electo Alvaro 

Obree3n fue asesieado y ocup interina:%ent, el gobierno Emilio Por- 

tes Gil. Pero 	influyendo Co-r. 	de la co7-lisi&n 

	

ltiwt de esa dependencia CeirInte los 	de 1930 a 1931, en 

que el Presidente Censtituciorwl 	!jrtz 	designd como 

secretl:rio de ed t. 	,Irinero u Anr5n 	luego nuevamente 

a 'Puig Casuurenc. 

	

;o obstnte contra lo que VItseone-'10 	 dJrante la ad- 

ministración cae Calles no sólo no ;e crtutrJn :LUIS el.:cuelas especia-- 

10o para indígenas, sino que las exiz:.,Can e 	e transionlaron en es- 

eepci!.tles para indfgenas, sino 	';Al testes de tr131113.  

ler,aron en C2CUCI::.:7 rur:kles. 

77. c". _j 
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medida se tomó en virtud de la existencia un el país do 

cuatro millones de indígenas, de los eualespuede decirse que dos Qii—

llones no hablan eseanol, carecen de toda comuuicación con el res—

to de los habitantes y viven en la peor situación y como extranjeros 

en su propio suelo; también existe una cantidad de mestizos que tra—

bajan en los campos subyugados c trío los indios; al aislamiento, a 

la miseria y a la. rutina elevándose as/ a nuls de siete millones el 

nelmero de menesterosos de civilización en nuestro país, con las mis—

mas necesidades, careciendo de los mimos intereses y con un tipo 

de civilización_ eemejante. Todo lo cual viene a formar un• eonglome—

rudo que con las modalidades necesarias puede dirigirse con el mis—

mo sistema de educación ja que 4stcs millones de campesinos, por su 

composición lStnica, son el económico del pat .: y la selución del pro—

blema de la alimentación eacional" 

De acuerdo con esta tesis, resultó que los nuevos directores 

de la enseñanza nacional tenían o adopt:ron la misma política indi—

enista de Vasconcelos e inclunive la Llevaron todavía mds lejos. 

Este (Vasconcelos), aunrue conerq eu volertad, este.bleció es—

cuelas eseeciales rara los indíeenas. Hn ceenbio aquellos las convir,-

tieron en eecuelas rurales idéntica P IZJF,  de-eís, con la tlnica dife—

rencia de que los planteles n los rue concurriría una población es—

colar predomieantemente integrada por indios, tendría un grado pre—

paratorio y cuya princi)al finalidad es la de ensenar eL idioma es— 

panol a los nulos indígenas, por ser 	inntrumento mds precio— 

so de la cultura y el lavo de unión mfts fuerte para incorporar a eeo— 

finos a los propósitos y teeldenclets de la femiLia nexicana. De ésta 

manera, los indios ingresarían 	prieer -r do de la eecuela rural, 

p• ra r,c1bir exactae4ente la T.leme dewicie5n rue los :neetizos (7). 
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esta auaci(5n, el :;ecretario de Educacidn 211blica, Puig 

Casauranc, habla ideado una escuela especial para los 	y la 

había anunciado en el 10(3 de juni:: de 1924, en su discurao de clausu 

ra de la ca'apalta Presidacial de calles. La bautizó con el nombre 

de Casa delestudiante ind/1;ena,  y la 11e ;é a con:;iderar como "cl 

,,;rande ex9erinto de orden psico13;f;icc-ocial, que ha realiza—

do el .obieraf del Gral. Calles", tal y como lo dijo iloisás Snenz 

en la memoria euatriennl del período 1925-38 y _)uAicada con el tí—

tulc de "el esfuerzo ,sclicaivo can medico". 

Para llevarla a la prnctica invitd a los 1;obernadores de los 

estados a cue le envara:-L un continz-ente de jjvenes indígenas va—

rot,es, de / a 19 a.Los de edad, que hubiesen cursado el primero y 

segundoxados de la ,cuela rural; que fuera originarios de comar—

cas de dent;a pohlaci(511 india, y, cue entendi•ran su len7ua nativa. 

La casa (5e estudiante indígena se inauguró el primero de ene— 
h 

ro de 1926 en la caplal de la Repil.blica con uan poblaci5n eseolar 

de 200 alumnos, ,ertenecientes a 24 diferentes, ademns del cal:1;e—

llano. 

Su chp:tivc 	< ,,,u 1,:r la eit,ancia evolutiva que oeparu a los 

idio«J de 	Vid-L 	 e i..corporarlos íntegramente 

a la comunidad social_ ,neÁicana. 

Niel grado )rep)rio, ni la ca.-:7t 	e:Itudiantu indígena 

dieron un buen rel;ultaeo, y L -sí lo reconoce .'1111camente Moistls 3denz 

en el sa.lario ereltico crs1 que inicie.: la ,ic:acria cuatrienal antes 

mencionada. 

":!;11 	 -ui,:;r10 —e (:r1 	c 	de:itinado p 

r' 	 1. 	 ,f . 



106. 

vida civilizada - c.ue Isto es laLor de toda. un:1n boca escolar-, 

pero sí a la pequ~ sociedad que es la escuela -risma; el asilo pre-

paratorio repito, se ha cclivt-,.rtido en una convenienue excusa para 

qUe el maestro nnontone, sin clasificación y sin responsabilida—

des, a !,odos aquellos, niños, chicos o ,;randes, blancos, mestizos 

o 	indlJT,enas, con .Los que, por cualquier r9. 17.5a, no Le resulta cómodo 
trabajar odenadannte". 

:;:ate juicio estls escrito por Sd=r, al concluir el período 

presidencial del -eneral Calles, c:Inndo fungía COat.) subseczetario 

enclgado del despecho de la Secretaría de Educación Pública, en 

virtud de que Puig Casauranc había pasudo a oeu:)ar desde agosto de 

1528, la cPl-tera de industria, corlel.cio y tr - bjc. 

Por eso, al referirse despu:Sp a la en. 	esttuolante 

tuvo cue llegar hasta electro= línito de lu eontradicciJn en- 

tre el respeto que debía manifestar 	una idea que no era suya 

y el reconoci:iiento de un fracazo evidelite. 

Es así cue 311enz, critica y arir779.: "' un bello y enerozo 

,xperinento; es ;.'rebién una experier.cia gu_e hit dado los 1,'s brillan- 

tes re3ult.;.tuos. Debdrrnos sin eiltyrgp 	la atenci3n al hecho 

de cue por su naturaleza misma, ,1s4-.e no puede sir ser un esfuerzo 

exce L,c,onl, es decir, dificil de ...e rrener lizítdo, al menoe por el 

gobierno fecieral 

La Institución es demasi!.ido costosa para que pueda ser extén-

dida en todo el país; pero atIn considertndo ;iosiblo SU muiti)licu— 

ciJn, quedarla completutmente como ,-;e ha echo en la 	del estu- 

oi¿, nte indígena" (8). 

'...rítien se extendía tainLitlr. a 1:1 	de .1 tics zisionus 



penru hacía un ano, al ,nieio de 1928. :1.1 finalidad no era conver- 

tir a laz indígenas egresados de 11.s escuelas rurales en profeso-

res cL, alfabLiz,-,.cién, un ieua csuellana, de los poblados indios 

donde hubiera escuela rural, que era la funci6n que Vasconcelos 

• encomendado a los, lirofet;:ores abulantes. Tampoco. consistía en 

dar ::repanIcin profesional a 	prafusores improvisados cuyo 

reclutamiente Labía exigido la necesidad o.e multiplicar las escue-

las rural,s, que era el objetivo de lasmisiones cultur,:les creadas 

en 1j25. 

Su programa tendla al meare¿alento integral de la vida campe-

sina: "Se encaina uirect¿.;aellLe a La .,..:ente adulta y procura mejo- 

r 	a en 1 
	aspec.os owiLás,icos, social, económico y cultural. 

2:arn ISta rehabiliLaciJa de la vida Indígena 5e ha procurado coor-

e2ruerzos aisladas que _as dive.l.sas eepen,.encias del eje- 

cutivr 	desplegando en pro de una vida rural m.is sa- 

tictoria" (9). 

precisa:nente un esta coordinacijn intersecrutarial donde 

Insianez culturles oer,:inelt¿es exhibieron su fracaso desde 

el 

	

	su 1-or. i era inevitable que así ruera, porque 

deocaeLacias que hudieran dado su eulaboraci6n a un or- 

gr11:1..io 	eci.t1 ....Jo y Ge5c,JAi;r,lilziidJ, Cenlan que renuzarla, por 

celo olítico y 1.urocrá,lco, a -:,a 	directa del ejecu-- 

tIvo fdural.jáenz lo consigna con toda claridd; "la realiza--

cion inalc6 desde luego la dificultad - casi 7)odríamos decir la im-

posiolidad-, de la oáaaboraci6n efectiva, ya en el terreno de los 

hechos, de las diferentes dependencias del ejecutivo, cundo se tra-

ta de realizar un plan que denande la aport:Ici<5n de ele-nenton xato-

riít1J3, de hombres y de ideas por parte de eztas d).vernas de)enden- 

olas. 	L7.1 fue como no obstante.: /az! eurk.er7ot-, 'Le -u i.icieron, y 
.r 	ki71 	 t. " 	.t • 	p¥i. '11MS, 
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tivo sustraerte de la obligación que se les ocesentaba para colabo—

rar en las misiones presentando escasas y razones tan plaw;ibles que, 

cundo menos en apariencia, quedaba justificada su falta de coopera—

ción." (10). 

Dentro de esta contención de la política indigenista, fundada 

en el princi9io de cue los indio:3 y los mestizos pertenecían a un 

mismo tipo de uivili7acioh, ya que era mucho el que siguiera funcio—

nando como lo hizo, una mesa de etnografía dentro Gel Departamento 

de Escuelas Rurales;  primarias, foráneas e incoroorqcidn cultural 

indígena, con el dobla objeto" de tener un conocieminto lo más exacT 

to posible de la materia prima, por decirlo así, conque va a traba—

jar cada escuela rural en las diversas regiones y de dar a conocer 

dicha población al resto del país, en sus [m'atiples aspectos: antro— 

pológico, etnográfico, y socitn,l. 

Relamente la L'inica solución eficaz era la acción integral sobre 

la comunidad, que ya Gamio, había puesto en práctica una década an—

tes, y a la que las misiones culturales nermaaentes creadas, se 

aproximaban rris que nin7una otra Institucidn, En 1932, Moisés Saénz 

eecidid formar una de estas misiones con investigadores e indijenis—

tss de primera fila, • encabezarla persoaalmente. Escogió como zo—

na el cue debía operar, "La tarada de los once pueblos", ubicados 

en el est73 de 7,ichoacán;  y eatre esos poblados eligió uno, donde 

estableció 	estación experimental de incorporación al indio". 

Carapan se llama este nueblo, este nombre fue el título que su autor 

'uso a la obra, publicada en 1936 en que relata su procesoy elresul—

tado de tan interesante experiencia. (11) 

"La estación— escribía *:-,15enz— tiene ?or objeto desarrolar los 

estudios e iavestigaciones de aetropología Joeial, para cerciorar—

se le 1H. rey lidades del .odio indígena y de los fen5,1enos rue °pe— 
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mexicar.c. Efectuarí izuulmente indagaciones mediante lao cuales 

puedan deecubrirse los procedimientos más adecuados que el fobier—

no debo seguir, a efecto de lograr la pronta incorporación del in—

dio a la entidad nacional, dentro del criterio de estiCma de los 

valores culturales y espirituales del indio, de respeto a la per_ 

sonulide.d hymaree y de la cabal interpretación clol ideal nexicano. 

La eteción, tiene teubién el encargo de hacer obr'ervaciones que 

pernitan la valorización y la crítica de los métodos y procedimien—

tos que el gobierno desarrolla en las agencias que operan en la 

comunidades de cue se trata, tales como escuelas, orgenizaciones 

agrarias etc. La eetaeión pondrá en juego un programas. che activi—

dades cue, releceionandose con los fines cintíficcs que se han enunet 

ciado, tienjle tazibin al nejeremiento de las condiciones de vida 

de las comunidades al'ectadas, ya sea en el aspecto económico y de 

eelubridled, e en c3. órden de la cultura es)iritual, o de la ine4 ruc- 
4 
	

tales actividades servirán al doble propleito de la acción so—

cial ¡T de la experimentación científica" (12) 

`J .:lens habla projectado le experiencia de Curapan de acuerdo 

con un nreere 	eue debla durer com.° minimo 5 arios, de los cuales 

_ce 	prier3s s eelAearlan en eetudios, -r los otros tres siuien-

tes ee deja rían im7la'Aea deinitivamentd la accie5n social promo—

v,da de _;de el conzo. pero su autor salo ,;eicio trabajar en la es—

tación loe seis prieneros meses, y esta solamente duró funcionando 

un ano más, __a -Jta 'inee de 1933. "Ni la índole de nuestra exee—

riencia —asienta Sáeeiz—, ni el breve plazo en que desarrolló, pudo 

babernos llevado a ningjul punto final, ni nos ubica en el plano 

las generalizaciones..." "eso fue Carapan, un boceto no llegamos a 

puraderJ.- Tampoco a concreciones de ideas o métodos. 

eued.l en el eeriinio de lo e:xticuler. Lo cl e:.1 	decir, 

1 	•-), 	vslor ,7e.er1,1" (1:1. 	u iee,v treta :ue 
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na especial que debiera avocarse 	E,ro1,1=a indlEena de :i1(.1xico, 

y que 11.1.1t3enLJ; cos.c iniciativa al presidel:tc Lázaro Cárdenvs, u 

raíz cue de este el_.t1‹.Uista habla anunciado su propdsito (te Crear 

un departaíz,ento de asuntos indlGcnas. 



1 proyecto rue Aoisés !-“lenz present(5 al General Cnr1 enas y 

que publicó en 193b en el ultimo Capitulo de su obre Carnean, coin-

cidía en la necesid-d de crear un Departamento de Asuntos indígenas 

de car4cter aut3nomo, dependiente del Ejecutivo r'ederal, como lo 

eeteblecle el eeereto Presidencial. Pero difería en un aspecto 

muy inoortante, el de las atribuciones que debía tener la nueve de-

oendencie., rdZeS este educador proponía euetuviera a su cargo "las 

escuelas, institutos, unidades sanitarias, organizaciones económi-

ca ;, instituciones de crédito y fomento agrícola, y en eeeneral to-

das les eeencias concretas de índole oficial cue el gobierno son--

tenge es las regiones indígenas" (14). 

peee. Pi objeto, el departamento "se constituirás con los ele--

mentos ee les r.ctualos deeendencias del ejecutivo destinadas a de-

leboree entre los indios, relacionados con ellne o que 

hayan cue erificarse en regiones genuinamente indígenas. eme le 

dotará, edeeel.s, dentro del presupuesto federal, de los medios nece-

serios correspondtentes a su programa" (15). 

Como se ve, ':;11.nez proponía precieante la solucijn rue el 

Gral. Cre;eis i1:. tila desechado. Pero si, ee este eseeeto su plan 

puede .jury 	eeuivecado, en cambio debe eetirae.rse de gran i:neor 

VI:teta le expoeleijn de motivos cue hace al ,regentarlo, eues es 

una ce L 7 opiniones le meyor trsceedencia cue ee 	vertido so- 

bre el 	elee,ue indígena nacional. En ellas ee elaetea, eor eri- 

mera vez, la lifereneia entre la cuestión del campeeino v la eel 

indio, 'r 	necesidad de emplear preeedimientos también ujieres es 

para ee-:elverlos. Existe en Mé,ico 1,11 proble,,a ind.ígeaa de nerril 

earecteretico, diferente del .rople,net campeeino en eeleeuos cul-- 

turelee v econj.nicee, en la exigeneie y a prwie de 	ve. eleei,ea 

y e:, u .e te al ;,:e"tode ue atarue, 	Difereneias de -.r:;.c13, 	le— 

l'u , 	'ere 	e t,..)(10.; 	31.111c1t: 	te 	ruo.u-, 	.,1,”) 1. c r 	.ar 



1.1 earacterizr el problem indígena, Jáenz senalaba el 

ue que había dos laillones de indios qu,_ no hablaban el Ispanol; de 

(zuc los núcleos mt; remotos conservaban rrenue al gobierno, una 

cierta independencia, fatal y obscura, de que "los indios viven le- 

,J.::, en tiempo y en espz.cio; surren de abandono; existen 	un mun- 

do sorec, 	leyes y sin jueces; e p,,:deen de il.Ljre y de enferme- 

cld.e; comen mal; se 	la ,:ida en el silencio, sin entendernos 

y sin poderse comunic.,..r con nusoLros;. padecen de aislamiento, con 

todo lo que eso implica de obscurantismo, de vejación y de atrope-

llo" (17). Y lo cierto es que esta condición desastroza no la ha-

blri podido remediar hc,st2. entonces ni la Constitución política 

al eslaelecer los mismos derechos iy,ra ,'uodus; ni la existencia, 

.entro eel gobierno, de diversos órganos de acción económica, so-

cial, educativa, y sanitaria. .gin la práctica de los indios COnS—

titulan una clase extra s)cial. 

bSáenz percibía que el proceso de inuegración nacional había 

venido desenbolviendose cada: ve,7 	r4idamente en el curso de 

nue:Ara historia, pero no le auribula la . irtud Ite resolver por 

1.L.E .ni ::;o el pro' leua indígena. 

	

eo.ltrario pensaba que 	.-Jroximaciones del me:cicano 

h¿ci el indo producen por lo c._, Ain la incultura y el embeleci-

iento de las pursonz.s Calcohol y servidwnbre (18). Y esque ese 

proceso que en 0:-;un(:ia 	insureneia del mestizo mexicano 

a la vida política y social y su liberacijn económica ha dejado 

al indio al uargen uel benefic.;.o, ;Albo 11/1 cuando los nativos 

hayan empunl-..do el r,.rle y hayal) sido carne de cupón, las reivinw 

dicacion..:E han :,ieo para *.:1 	para él las leyes y el mun- 

lo; 11-s ticria_ y el CJLUU, L,- escuel,Is. nuestra 	revolu- 

. 	1.; 	I..., 	• 
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se han fundado algunas eLcuela y, si habrá 1:_egado ya a la condi—
ci3n de pe3n, habrá recibido alguna tierra. iero ui el Ji. de.,ra:c,b. 
educativo ha sido reuactaoo con 	eepecialet3 hacia el motivo, 
ni el estatuto agrario se ha acornada de él mucho. (19) 

T'al'a ¿Jenz la uplicaci.'n de moUluaa es .eriales en rel:xi3n 
con los indios no tlune 	ilhz,-.1i(i.LLe de wahLenerio corno tal, sino 
alrevétS: el proceso ecuial lexi.eauo 	iluGado a Lal plinLo que, 

ue 	hasta la total intsciJn de México exijo inaplasa—
bledlente el dw,arrolle de inplan, e , J,iendo a situar las masas in—
dígenas en el mLsno nivel ecoeo, cultural y leull a que ha ile— 
eadc ya el resto de 	ua. No hacerlo sinifica— 

rá redactar la consoliaacirjr. nacionl y pospJner, para tie:spos 
quin álenos propicios, la -Get::',1 	 de :f.xico. (20) 

esto lo 	era wt:lido 	uedtro que hacia afuera de 
la nélei6n. Uontestanaz el cargo que :suchas veces se el había di—
riL;ido, cue era un "protesntiado" de había tratado de trasplantar 

ollticu indigenista nortearicaaa, ::,11;íe2 arguAlent5: 	teis 
uul ra:,ioso Vaconceles de 	la tendencia ii,diconista 
con el "iijerilSW' es evide:.Le:Jente absurda. i)or el co.i,rario, en 
.itlxico ideal iÁ :j'U 	2.:17.Ceifc-; Uljt ..1á2 a seuro en con-- 

tra del I:aperialismo que un) 	uuropuizado (21). 

L3 ta tesis se iuudJ, un 	du que el indio, cono  

indio no tiene iuturo en A6xico y de que la 	13gica del in— 
dio es hAeurse mexicnno; encerrarlo teSrica o prácticanenté en 
recHrvaciones :será coueen_trlo a la u:,:Lerilidcid y a la extinci3n 

.;¿lenr, al foi.,ecto 	'rea: 
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costa crdnservar "'...ndio" al indio; 1,...mvoco me he ilucionauo con 

.::i t:. rwrianticismo pueril de los que trJ.Lan de "Indianiz-tr" a 

e) bretendinlo 	retoinsc) a la drehistoria: menos me preo 

cupa el afán c iaaatenerlo pintorezco para el deleite de turistas 

Jesco:L17,2n3:idos. :.reo eue eL indio denLro del neÁicano, ci incito 

:x.Stio..) ea 1(.1xico 1c .?Jreoe 	incon¿ruente como el criollo ex-

Lr:ajerizado es)o J it J i, .ae p,treció de estimar los valores nativos. 

precia.' mci:,tc ¡porque lo- Laso tan alto, quiero darles viGen,:ia 

en la viUn 	¿,(1.10 Je trata ue una conqui_-,ta del indio? tal 

vez. Puro es una eciagliia 9ar -t. dar vida, no una campana de muer-

te. Captando 7:t1 indio ne crea lc. poslbilioad de :rae viva eterna-- 

mente cn el 	de 	elocljn, en el roce de su sensibilivad y 

en la saí.re que 	uorrerá en las venas Gel ::istizo. Lo 
sent..)s, 	e:JtrILo nacional. z,l ex.il-Jno se enriquece- 

1 11 2 .1 	. . a _..ncutrze al indio, se hará ml'Is indi¿ena, es na- 

r.  2cxicanon (22) 

.Por lc que toc 	1 	ue incorporar al inuio, ;:Jáenz. propo- 

ne una acción GloU.-.11  rue es lzt . l .uieItte: 

"22.tvci 	ejo la eel inuio, como todo ienómenc 

intejrnl, 	dei,e.:vulva en un cauce primitivo y ele-- 
mentnl, nc ;u.cse 	uniloteralmente. ror el contrs:rio, 

hay que verlo desde sus cuatros contactos. La acción r:tiC GL pnga 
en juero Jara reriahilitar, rehacer, readaptar al indio, para ser 

fructucn tendrá 	sbLre 	1:11.-Imas 1L leas madres que 

encauzan su eÁis.encia.. i:ht.05 aspectos sustantivos ue refieren 

a la vida bioldgica, a la actividad económica, a la cultura y a la 
vida :.nativa. 	Ln o.ras palabras: 

e 	1 de 
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la actividad manual. 

Materias de educaciJn y de reorganización cultural. 

Factores -e vida interior y del desarrollo de la persona-

lidad. 

?ara iayor claridad, estos tópicos puedden redactarse en for-

ma de problemas; cómo conservar la vida, hacerla más vi.Toroa y más 

larga; cómo ganarse la vida; c5zno conocer e interpretar el medio 

y, por - ntimo, cómo ponerse a tono consigo mismo con la tradició y 

con el propio universo" (23) 

úegún se ha podido advertir, el tIodelo de antro )ología social 

propu.Isto por Sáenz, nos descubre un oroT5sito: la preferencia de 

lo 	ocr sobre lo cultural. LP ;-„qtropolw-ja s cial de :Sáenz, 

2or otra parte, dista mucho de la aJt,ropología social británica tal 

y como fue concebida oriinalmente. Los antrogl5louos IlLgleses 

c. -)bin-n los intereses que corresporlden al enfoque oz-lpecuiativo de 

la sociología en rs ue concierne al lugar del hombre e:1 1:: sociedad, 

y 2US problemas morales, con los empíricos de la antro)pligía, preo- 

cupada iior 	personalidad y las v ---, riedades dt: la conducta humat:a; 

aubos intereses contemplados 	un s5lo plano tempora; el presente. 

La antropología social -le::ioana co,abina taxiniji; la vocaci5n (:t.ipecu-

lativa co:; la empírica pero su orientucidn ,specífica se kincamina 

a la vesalución.inmedinta de los problAmas s.)cir,les; no Lltenta ser 

una antropología socil ,7i,e se llantee y resulva ecuaciones tedri—

cut .s .,rrtscenden.tes; todo lo c,:ntr,itio, ..1ré.tende obtener, inc_iante la 

implenentadn, un 	cambio de la situación problemática; 

uu aquí y •::ora. La anLr)ologfa social, en la ,..ncepeiJ:. de 1-tenz, 

iielteate 	lu interrración 

I • ei 	r. 44. e 	1 	 it• 	11 	(. 1 	, 	'én 

r . 	 .• • 	ri r• nn 



el prceeo 	 ¿eF!arrolld lO á mecl_.niz,niu..:; de inLeci(.5n o 

7,¿'.enz suele llamí-alos, quu 	 sru- 

lee :,xlez.lcal,o (e cultura t .:adicional y úconomía 

1,:.cori ,urz..,.e u la :oeiedad industrial moderna. Gl proyecto de Ca- 

ru9r., 	n cuando 	al de de 	letra-. el modelo ce iimestiga- 

cijn 	 u 	 tiene come carac- 

tr1;:tic:: 	 de senalcr,r al invetitzador la ejvcución de 

Lna 	de la accic:n proEraxiuda; esto es, caos roles simultáneos, 

idvesti¿;ador-c.dr.,inistrador. Lt1 estaci6n experimental de 

Carpnn Se ,:larca con cuidado: en parte siEhe el sentido multidis-

ciF.linr.rio que Gamio le imprimid a su nodelo de teotihuncán y en 

el-, el 11;4tecedente en oue se fundan los .)rosramas de 1.1tegra- 

cue 	uncionan c,n el hombre de centros coordinadores del 

?c(.ae c:t su )Lrl,o.lal a hombres de muy uiversus especialidades: 
e linjuLst.t.ca , pedazoGla, s:Aubrid.ad, educa- 

¿..le.,Azi.-31A, 	ronomla y admsin. 

:314-i_rte, el ez›tudio quc se tiene en mente cJntempla 

el arilisin de los 	diversus lt;.?,ulos del prGblen, 	la 111- 

„,ric 	 de (irle nn (..rácter lateljr¿i >igarce. C . 	con- 

11, e...1;,riJ.eritciJn 3e uiiroxim¿nen lc. 1,o',AJble 

igue a Gamio, en el enfocue intecrul de la 

	

la 	p ro de ah/ en adelte c aparta del antrop6lo- 

co 	cznz.edto de cul'..ura el de camgio culural y la liane,  

va de LL.ducirlo son totalmente distintos. La fotelja arqueol4gica 

da 	ie lleva a dividir la cultura en dos partes 1,eparadas, 

1, :,:-.t(tri,L1 y lu intelectual, ya oustentar la tedis de c.ue el caín,- 

	

blc idede 	laJucluo en el a..s.Jecto .uaterial o e¿, el luL(Auctual 
• 

uG 	n de m.:(11.,n..Conruen- 
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titutívos pueden ser Imbstituídos sin mayor preocupación por ras—

gos dd otra cultura cu2.ndo esto sea desable pa:a operar el cambio. 

La sustituci6n de uno u otro de los rasgos está determinada por la 

tue el invostigador—administr(dos hace de su valor, 

de acuerdo con los eríterioz-J que prevalecen en su propio sistema. 

¡n el caso específico de las s eiedz-tdes indias, la Filosofía 

populista del anntrop6logo le conduce a callricar como positivas a—

quellas rasgos y ele.hentos que nocen tan atruetiva la vida aldea—

na; el zentido de couuniead, el trabajo recíproco, la artesaní pa— 

pular, etc. conuleera negatiNiol: 	ras os que redugnan a la cultulp 

ral occidental cono las oreenciasy pr(,ctieas nágico—religiosas en 

el trau:,:iaiento ae 1;:t.s eniuri¿edz3des, el consuo conspicuo de bienes 

que Impone el net:sempu,,o de un careo, la entbriaga6z curunonial de 

hombres, .zujerus y n...nos, 1.11 	ae afán economizan've, así, 

COMj aquellos rasgos y patroacs de ,,,eción arcaicos que áan sido 

com,let—ente 	 flor la teenologít1 moderna. 

• Esta política 	tuvo y aún tiene amplia vi¿Iencl::, es conoci— 

da co;ilo política de incorporaciJa. Ju aplica con, soliAein a la 

IJituaeIja prooleie que 	 la eA.1' eneía de .jrud33 Lt- 

tiieo.s nativos segrea,os ue la :),.)eeuci 	y co ::'e con el 

lema de "la IneorpuroelJa ,;u1 	ct la c.vilir—ui.ln". laplica 

tau lén, la sziuouit'..4ci3a oe la C01-1. 	el arad; uo ila,keru .or el ace— 

ro, el ffietate por e.. :JoLino ce 	 cl 	kit; eIntura 	1". 

la ..alquina de co'Jur,  •ul urujo por la 	el.IL11,.c 	la re-- 

di.-Itribucija de 1015 xceeatu3 dor 	 c.udit lista; com— 

drunde 	l• c 	r   onuev.:2:1uu 	 ) .i 	a 

COlunic..a 

 

Indígena qt,, 	u :cit.. 	 :,.dr,v.,uhados para 

01.10.s c~, 	.;,):.u14..) y prOdo.t.'eljii. 

	

e..",SuLt;, 	 pa ro— 

• c...., i. 
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3.3 d11GUEL U1TON DE MENDIZABAL  

Miguel Oth.ln es "La excepción dn la Antropología ,itexienna, de-

bido al análisis ::laterialista ciue aplica a la realidad, lo que por 

otra parte le h:Ice -.er el nás e ninente en tropólogo :nexicano más 

atln si lo situados en bU época, ya rue fue con.emporáneo de Gainio 

y antecesor de la uente de Aguirre Beltrán, a los que rebasó en 

profu.ndidd Lejrica y rigor metodol6gico" (t26). 

Casi naoa .;e ha- escrito acerca ue la vida y obra de Mendi-cibal 

pernanece virtualmente ignorado por las ciencias sociales, y todo 

lo que se sabe es c;ue fue activo militante del partido comunil.lta 

mexicano, técnico con.z,ervador del Auseo de Antropología, funciona-

rio indigenista y aceEor especial del presidente Lázaro Cárdenas 

en cuestiones indíjenas. La vJ.da de Mendizábal, que transcurrió de 

1890 a 1945 refleja la actitud de un grupo de int,.lectuales de su 

época. 

Inconforme eon el siste.na de explotz,,Ciln de r.ue eran objeto-- 

campesino e _ludí ,coas ,lostr3 en su obra un rporunao inters 	el 

.11k1;ico ir,:Tonte y s:A situación, Ce la cual realizó un 	 con 

la convicción de que r)--ra su comprensión era 14nportn.nte co,loe,'r su 

estdo y raíces en el. ::.-sado. 

Zuy inortante pl:ra endizábal es la exisencia del mexicano 

como integrante de una co.nunica, no sólo con igualdad de anteceden-

tes, sino con uoal-nes “s9i:acisnes y lylsicamente C011 la ancor:-)o---

ración de los eleinentos que ',or .i/;los han estado al míe:7en de la 

vida :ía ionnl". 

De e' tít muera, el e e,,Lito ce ba:ie 	obra es el ri 	u 

• 	-1 	Jo si- 
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no como alguien vivo, quo etz's entre nosotros, y que vive aún con 

sus propias y variadas :aanifeotaciones, es así que según endiza-1. 

bal l  si se conocen estas, es posible ca:a ,roneerlo y ayudarlo a sa—

lir del aislamiento en que se encuentra en la actualidad, con el 

fin de Integrarlo a la Nrda nacional, que sólo la entiende con la 

plena participación de los miembros constitutivos (le su población. 

La for:ria ee conocer a .íiendizábla, fue una revisión de su odra 

en cinco tomos titulada Obras Completas la cual fue dada a cono—

cer por sus amistades y algunos se;:uidores, después de su muerte. 

En las onras completas, están concentrados te:.tos, apuntes y con—

ferencias dictadas en Palacio de 'Bellas Artes, así como cursillos 

por Jl La.,artidos. 

f;endizábla tuvo una It-,1111 capacidad de análisis, respecto de 

los .,robleJlas teóricos y prácticos a los que se llegó a enfrentar 

gractus a 2U ra_ajo directo con campesinos mestizos y xupos indí— 

Jlendizbal por sus intereses e ideplocía formó parte del mo—

vimiento de renovación cultural, iniciado en 1910, que pretendió 

descuorir el ser del mexicano y cut rlo la ceuera en que se en—

cPntr.ba res:iecto a los wIlo.y1= ce la cui ra popurlr, con el de—

seo ue encontrar abro origi.-ial que Le aywase para su exittencía 

espiritual, al presente j al futuro. 

Pra resc:L.,ar el pasado indio, --indizábal se ayuda de la An— 

tropología física, .',tnologív y 	 desci)linas que Le fa— 

cilitaron daos suficientes )ara fund.. .,par sus ideas y en alcu— 

ho 	, Ibterner or s, 	en u 	v.nta causi?.ron iqipacto por 

la ► v-nosn, )ero rue en la scu .11.dad a an .ido amplia%ente 

(27) 
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Mendizabal pecteneci6 a una familia acaudalada que tenía li-

gas políticas con el réc,imen de Porfirio Díaz. ..3u padre D. Miguel 

Mendivlbal era director de la Casa Moneda. Estos antecedentes le t' 

permiten realizar sus estudios primarios, secundarios y estudiar 

doste.:iormente en la escuela preparatoria y en el Museo Nacional, 

lo mismo Historia que Antropología. 

Mendizábal hacia 1914 llega a ocupar el cargo de colector de 

documentos etnológicos en el Museo Nacional de Arqueología, Histo-

ria y Etnología (28). 

Los estudios y puestos :neneionaeos son los únicos que se han 

podido recopilar, los cuales sin `,.da influyeron como elemento de-

cLsivo para la ampliaci5n y ,:.aduraci6n de sus conocimientos a par-

tir de 1922; época en ri.e no se confor.aa con acumular ideas sino 

ante todo, los dió a conocer de inuy uiversas formas. 

Mendlzbal militó en las filas maderistas; luego se vuelve 

antiTiaLlerista, y a raz de la usur":15u Huertista (;13 desterrado 

a Guate:r.ala, donde denaanece 11-t,- ta los primeros anos de la dIcada 

de los veintes. 

Se tiene noticias de 11 na ta 1922 ea cae ocupa el cargo ce 

Profesor con erkador del Depto, de Etnollr f a aborigen en el ;Su, 

seo Nacional. En este :deseo continúa ha3ta el d/a de su muerte 

(1945), a .esar de ocup,tr simultIlner ate otros puestos en diferen-

tes Instituciones sus "obras... c3n1;tan de un total de 63 trabajos 

?rologados por Je511S J ilva Herzog. 

.Jus escri„es de 1)21 a 1930 se 3cuklí1 GC 	ir 
-0 



sis en el usdec*,o indígena prer,ispánico, •)1.zes Mendizábal, al estar 

enmarcado en la corriente indigenista surrida durante la revolu--

cijn (1910), pretendía el retorno a los orig,!nes ;)rehispánicos 

para in errar las comunidades autóctona=s a la vida nacional y re-
cuperar así el espíritu indíge..as :jara la vida actual" (29). 

ziempre defendió al indio mexicano 	ropuso so-

luciones para uejorar su vida en lo económico y cultural. 

1.:ntre al uncir de sus obras de temática indígena figurán:.. 

"QueLzaldóatl y la irradiaciJn de su cultura en el 

antiguo territorio mexicano". 

Monografías del Museo acioal 1921. 

"L1L cronología Nahoa. Significación artrcn6mica del 	13U 

Anales del Museo 1922. Tomo 	18. 

"Ls ,rtes Aborígenes Mexicanas" 

Mon)grafías del 	_e2.:icano 1922. 

"tica indígena" 

Boletín del Museo Nacional 1923 

4a. época. Enero-Marzo. 

"La poesía indígena y las canciones populares" 

Boletín del •lusio No. 2 1924. 



"dduquemos al indígena" 

dl Globo No. 3 1925. 

"Los vicios del indígena son su calumnia centenaria" 

Boletín de la SE. mayo 1926. 

"Los cantares y la música indígena. Las canciones y 
bailaelco dupulares". 

Zexican Foll(ways. México Edit. 
Francés Toor. V)1. III No. 2 1927. 

"Evolaci5n nel noroeste de México" 

1930 	 30. 

Izeia la d'cada de 1930 se pro)one la t.x)lici,cija 

del pa --tdo de 	por los conce tos de lucha de claz- s y los,  

medios de nroducci6n. Asimismo decía que la educación debla ser 

socialista y bajo el control del. estado. Su objetivo erl. ULtr 

explicación científica a los probleas para así quit¿.r la 1,9:Lora— 

cia 	nacer ver que t.Juos los fenómenos de la vida y L. natur.,Leza 

tienen una ,Jil7l_caci5n que de la ciencia. La e!3cuala sociulil)La 

debía ir a todos los luf;ar-s, llevar la enselIanza a las niiones 
al)artadas tel pais y "formar cor,lzont,s y cerebros 	concofean— 
cia con la igualdad social y económica" 	( 31 ) 

.,endt.7.1.1,a1 	1::I.Cru:,  Go por o - rnr la 	uel 
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En esta perspectiva, dlendiz Cal maneja el coneeoto "indio" 

desee 1. s categorías de "indígena InIstrieo , "indígena económico" 

e "im.ígena 	e ,  si tuacioaes que lo 11.;voa a ei:ominar los 

pro dle:aas 	ndio actual y de la la sor que debe desarrollarse 

para solución da sus problemas. 

;.2:1 indígena tenía un fundamento hitórico y se le seguía cuasi-

deranC,o lo aisuo que ara el pasado: tan. .sólo como la base económica 

ea que de scansea la pruductividad agrícola del país; en ,.nichos ca-

:;os como la :nasa obrera que se había des alazado del ca:-.1,rn a las ciu- 

dades 	,aoo una mejor situación de la cue ea:Lo en sus lugares 

Ge iesidencia. 

endizábal quiere recuperar los valort.s del Lndlo, pe o no GO- 

los (le un individuo aislaoo sino con su cul 	ti.ni..:ntos y 

o url--.s diversas manir estac tones de su ser; CJI1 el deseo de lograr 

una cul i,ura original que Guiará al aa/s, Hues hos 1,a entonces se 

tapian adoptado conceptos extranjeros r.ue ya no encajaban en la rea- 

lidad existente. Se quería una renovoc1(5n, y el indio con su cul- 

. uro echo a un lado, 'ero no extira, era el .,Inico elemento cue po- 

día l'enovc,.r al país, al darle al,:;o 	ropoo 	".1i.ú ju 	eJn:_seJrliad0 

a pesar ae los v-rios siglos ae zaminaci3n euro pea. 

Yiendtz&bctl se da cuenta rue par,, JO er re.,ca :Ar lo v:tlores in- 

dígenas, no era factible hablar 1J el In(' io de .Araera al.tda; 11s e 

es r,aba iucionado al elemento mes:, 1 7.0del país, .Ales los núcleos 

indlGen-s del pasado en su a:I.zior :,-irte Hería bían Jle7clario entre 

y taJlb161. con la »o ulac tón negra traída cc ^o .nano de obra esclava, 

y la 	01,1cljn europea que los tia bía 

s4endizábal :le.ripre serie azu. 	ilte u io 	 Utla 

ba taba con ver el •)resen te (10 
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"... era necesario de una manera imperiosa formarse un juicio in-
tegr1:J_ de lo rue había ,ido para saber lo que era y hacia dónde 
se dirigía; escuadrin r los resortes ocultos que movían a sus 
mU.icitudes en laspugnac políticas y sociales; inquirir los lejanos 
orígenes de sus pasiones colectivas, de sus vicios y virtudes tra-
dicionales; y no o-diendo esperar la re lización metldica de las 
exploraci ,nes, investig:,ciones y estudios necesarios para intentar 
síntesis científicas perfectas ni de sus institutos nacionales, 
desporvisos de los cuantiosos recurso- cue demandaría una empre-
sa de tal índole, ni de los extranjeros, por ia tendencia meramen-
te especulativa de sus trabajos, tendría México que emdrender los 
análisis sistemáicos de los diversos aspectos de su vida deenis-
ylinica, colo dialy nacisnal con los elementos malos o buenos con 

-que cuenT,en en la sctualidad. Imponiéndose las transformaciones 
sociales por tDda 	urze poner a los gobernantes, profesores, 
políticos y 	 que no son especialistas en asuntos indi- 
ganp,113 y z-dn 	12..:1 multitudes .nismas en posesión de síntesis orien- 
tadoras, m,"!r, c .enos ,liscretas, aun cuando d.:sde el punto ae vis- 
ta científico, parezca .na labor prematura-. 

INS con us 	cita oue es posible percatarse del interés de :1211--

dizábal, Icerca del ineSena, y cómo también le interes:..w: compren-
derla y licer rue se le comdfendiera, consciendo antes las raíces 
de su oitut'cin 

"... Los indlenas coetlneos nuestrJs viven en malas condicio-
nes y estn sujetos a La misma soberaa/a y a la propia le,;inlaeión 

que nos impone id,':nticas derechas y pslizaciones, :rocediii,L..nLos y 

sanciones y ajenos en ubeo..uto, por total desconoci.lfento, or in- 

comprensión, o 	-;,,r de que se les haya involuerao a cimas en n-es 

tras 	 )olíticas en ,ris de una ocación, a 1.:.; cawins 
! 	.te n. .tr , 	luchs Lcon5 neo-sic:tales 



actualmente dolorosa, pero preciado de es;eranzas de la vida nacio-

nal" (34). 

Por Lodo lo anterior si 	quiere ver ea el ind.'Ljena tin 

mento ViV3, es necesario, darle su valor e intererlo no sólo co- 

mo elemento útil para los fines poi ticos, 	naerlo a la vida 

socio-económica que habrá de resolverse sus necesidades, pues se-

ra la forma, en que participe de la vida auténLica:a,.nte nacional, 

semt"..n 

:eneizábál se remite al análisis histórico para precisar quién 

es el indízena para él. 

Anteriormente a la obtención de la independencia y la cons-

titución de 1824, el concepto ce indígena era de carz",cter 

es decir erra idea cue toma como base el aspecto 	por los 

care.u,teres herditarios de un cierto grupo ae , ersJnas. Posterior- 

raerte se terminó con la deElcrtminación racial y 	declaró a todos 

los individuos del país sujo-tos a las misJe.s Jbliljaci,nes y acree- 

dores ce los 	derechos (35). 

eie, si 7or una circunstancia ;col {tica y legal ha cum-

ulado el coaee,to(el indígena y éste sit7Áe existierldo, ¿cómo L'ocie-

mos concedtrlo en la actualidad?. 

Aenazábal nos dice los siguinnte: 

"La .17;r1::le1a cindici3n que se necesita par considerarse indí--

mene, es sentirse indígena. isunque desue : Junto de vista somtico, 

ee detir e los caracteres físicos hereditarioe, auestra poL.L.ción 

Ic-.1e es muy nuerosn un iheri:enns; y el .:,e.:tizo cue participa 

1 	etr. 	so 	' 	( e 	.f1:1 



126. 

raza mestiza mexicPna l  que casi es la mayoría absoluta de ls pobla-

ción, por estas r.t7ons no lo poue.aos considerar corno indígenas...' 

(3b). 

¿Cuál es pues, el concepto que nossva a permitir marcar el li-
mi te entre la "daza indígena mexicana"? ..."El indígena, desde 
el punto de vista somático, que no se considera ya indígena, no lo 

es ya pasa nosotros. En 61 ha comenzado la transror.Raci6n cultural 

que lo va a convertir en un ..ne:.icano más o menos culto, más o me-

nos incorpor.,do a las costumbres que podemos llamar nacionales. 

?Lro queda un hecho de mayor o .tenor importancia: La lengua, 

es decir, la cantidad de monolingUiJno o bilingüismo que muestra 

un inesti:laule índice cultural" (37). 

l'ra la incoroolzicijn :e los :7,rupos lu!tivos e-; necesario el 

bilingüismo, pues es la roLm:,t ce romper las barrers que separan 

a losl  grupos sociales de 1,i población. 

Y.,ndi'7ábal se incline iJor la enseaanza primoridál del espanol 
"f:luc deLer11. 	len¿-wt franca :)J1: 	todos lo;. habit1=.ntes de 
CO..." (38). Pues de otra !nancra el indígena según el autor, se-

juirá pensando en su lengus vernácula y a pesar de podérsela ins- 

truir en ésta, 3e .:,,Jatendrá 	 lo 2,. vc:Aldo estando atra— 
vs del tiempo. 

incfgena según I:iendizábal, es un concepto que atiende más 

a la clase social y ecordmin qu,,: a la racial. Pues "...arit,es de 
la independencia la es ,,ratiricaciSn social tenía un carácter netn.-

mente dtnico" (39). 
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Mendizábal nos dice ademlís que a pesar de haber obtenido la 

igualdad ante la ley todos los ele;aenLos étnicos integraut.os del 

pueblo muxicano, 	ha ido logrando des:mós de luch 	polfticas 

y militares, porque so han .grupado en l'orina :n.'s definida a los 

ele::,ento .1tnicos, constituyendo estros económico-sociales, dife-

renciado por intereses específicos. 

"... ¿i en el último siglo, .4.1xice ha evolucionado en todos 

los órdenes notablemente, hay una nu.-aerosIsima clase social, la 

verdaderamente autora de las calases populares, que por 'nuestro 

criminal abandono y por las condiciones :a: feriales de su vida, a 

pesar de vivir a nuestro la-o 	cainpo, en la ciudad y en nues- 

tros propios hogares, conserve: i 	i::::1a mentalidad -z-:acta:ne.nte que 

hace ew.tro siglos" (40) y (41). 

Podemos ver quv: la jerarquía 	n la colonia bajo el. con- 

cento- .1tinicp h?. eamoiado a 1.:.z conde Ación moderna en razón del ni- - 
vel -,,,condalico -yr".e ra funcidn social de los indivuduos. 

Así como ha vai'ia.do el e •acepto referente al indio, también se 

han originado criterios o pue ¿ tos I. es!rec Lo a su valoración moral, 

car¿loter, aptitui;es 	 ntaies; pues mientras ha c ,nt;:do,  

Lou duren_sores ha tenido tamoil-:±n 	tr etores, d s ie 1. conqt..is-

ta 1-1.sta nuestros cif_ts. 

liusde la conquista misma se dieron la .s dos corrientes: la. in-

dienista, Le la que Mendizábul fora parte, y la antigenista, con 

person 	que han consideruco ¿ti 111-10 como un ser tiold i,:ica:lehte In 

fe ior, y carente de uan mentalidad C7.);_12. de hacer su vida corno la 

de los otros seres hu:Iunos, y .::ocho ,enos su adaptucidn e incorpo- 

riciJa 	la vida de 1-.,,,.ciedd. 



128. 

si se tiene en cuenta cut,: OJ una cuestidn purnmente ecJndmica y 
histdrica, dtnica o 	1.Jr1 oLras pJlabrw; cue "el in- 

siz,e siendo la cLqueza de :.léxico y ..0 de ;reeici,")n un anun-

to econdmico" (42). 

Para ilustrar las dos corrientes a:Ites enuncia&-s, tomrunos 

lo qu-; 	Ibledizábal en su etica indir;ena, "... Alonso de 

Zurita, oidor de la audiencia de ::hico y Feo Cervantes de :;alazar, 

contemporáneos e igualmente pr,_stid,s en su ágoca, ;)'ter su capa-
cida y F,aiduría, sirven de maravilla como re)resentativos de las 
dos tendencias; una et favor de las rJ:zas _:ativaa; otra sIstemáti- 

.-ite en su contra, que des,; los )rimeros a..os de la conquista 

Eu,J m:...rcaron fuertemente y ¿.través de los eivuros rejímenes polí-

ticos han logrado perdurar ha,sta nuestra :;oca. 

"Fundada la priner. :obre un ideal oe juticia inminente; 
sust(Int»da la segunda r.or los intk.reses ,cond_cos y °aciales de 
La n:a.cienze colonia, su pu,f;na ElJacionó los ánimo .- Ún los nab1t,¿.11- 

tes de la Nueva Espada durante los largos anos que duró la incer-

tioumre del mow,rca res-recto al detino cue h,tbla de caber a los 

aborígJnes americanos..." (43 

No ha ce olvidarse cue al comenzar la colonización de América 

nubu 	consieerux= al InJi 	y cluieiles lo vid-- 

ron desprovi.3to ce racionalidad. Aendizbal reflriéneose al aun-

t.) ::ljue el criterio que el ori:rier virrey ee :1,1xico epuso de la 

Hi.nte 	 111 ••• 10S 
	 lzmericanos son hombres, ni 

í111.:-, ni zienos que hombres, y CO(.1 	u-t¿in ',I,LjfItcls u to4tv3 las 

encontradas tendencia:,, :!11.1as o buen.- , r.ue 	 licitan al hombre, 

eoac7cidn y el :nediJ hizo fiatano, r..:ce en L <tetvalidad y h:tr& 

en el :. t.tu.ra lo (1(3:1E.;, en su ,:r1. 	,leilnitiva como in- 

divifluo .Jei-les" (44) 



22s clurmente explicable que Mendizályll participe de este cri-

terio, inics paca 11 no hay diferencias entre las razns y a todas 

concede La alisma capacidad. jan las circun,;t:.aci.i.- List3ricas, eco-

fiSmicas, sociales y políticas _Lis que determina una .aayor o menor 

::daptabilidad de los seres paca la convivencia en :.sociedad. 

Auí no :105 debe de extra"ar que su deseo de imparcialidad 

ior los indígenas lo haya lit:vade a enc)ntrar rus. explicacidn his- 

trica a los .-ci:os que L-n sido objeLo de censuras y críticas en 

el indio: la embriaguez, :ereza, sucieGaci y en la épJc:. prehispáni- 

ca los s:-crificios y la antropolo¿la. 

En su obra los vicios del indIrrena son una calumnia centenaria, 

nos dice lo '31 ulenLe: 

"sií,:uen exi.s e d0 div.•cd 2e c:iterior acerca del indíge- 

na, (1,,sto no .s porque 	le desconozca, sino porque el indígena 

sigue siendo 	uiqueza de ;:&x.ico 	su ue ,recición sigue..siendo 

Jconjmico" (45). 

:cfjún *leadisábal, la diffel 7:ibunci6n de los ind/g,enas, eco-

aJmica y soci:Imante se debe en p::rte al poder que t,ienea los mes-

tizos, puesM1xico está gobernando por me: tizos y ,a a mestizos. 

vi,!a Jel rl(“Jena está aquejada por , iversos problemas, 

que Mendizábal ha resumido en cuil.ro rimordiales: 

El Gel aislamiento, el econSmoci, el culLur:,1 :í el de salubridad 

:pública. El aisl:Amieato para el autor, t 	le proAe:na ce:Aral 

del indtj,enal 	el [)1:31:a1ento Jeo 	(.:3 causa de 3L1 desvin- 

culacl5a econ6mica, ael distanci=icnto .:L)el:t1 y del est:tac aien-

c.1.urza. (4u). 
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El aislamiento no 5(.510 s en relacijn con los demils componen-

tes del 9aís, sino también entre ::,us mis:nos .,rupos, pues muchos vi-

ven aislados en sus eliwas, eneral!iente ea sus propios cer.w.os 

de labrunza, lo rue equiv,,le a decir alejados litt0H de otros. 

u aislamiento econjmico, sE:Jan :lendizbal, se deb_e_a la fal-

ta de cainos y ue ramules que los unan con :Jstos y nde:LE-,  de la 

carenci. de' rrocarriies en las zona:-.) en que ellos viven. 

se rudo enfoque del pro ..leaa Indígena es el económico y nos 

dice que este es debido a que .Jor rejla gvn.eral los indígenas están 

localizados en terrenos de baj:» elidad, de .r.j.s baja calidad cluu.ido 

so ericun-.ran. 	 o r 	 co:Ir,n.;.rio es- 

t'ui locJ.lizados en buenos terre 	en 1::s zons alojads de las vían 

de co:aunicL-cijn, de 1... que no ¡Juedes obtener el ueblelo cl ;IrJvc;c1,a- 

miento, OO= no :Jea 	CLItt.VOt:. 	 cons,mo 	e inclu- 

SO ai sold consuilo familiar, -)u,Js 	 e3 mor lo comn de 

poco vlor 	 volli:Aen, y e:. conoec ncia, difIcil de trans__ 

'portar a los centros comerciales. 

;r:unici:Jlo3 no 3 c. , n 	p..bv,Jcho de su produccidn, pues 

dory1:7: se realiza el m-rcado se cobran les durenos de uns proUuccién 

rue no se ha realizados en su ju:idiccijn. El indícena no contri-

buje con c-Inero para satisfi-cer las nece -'ades de su municipio, 

yero 1 con trabajo per::onal (47). 

Litro de los 	:,des 	 ino.lenas es el cultural, ()sea 

el de un cuadro de costumbres, t.raLtici.on' 	 nor- 

at..s cae conduct¿', , producto de la 	de las 	 indííjenas 

coni 	culturP de il:uropa. 
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Georie , del 7.Lsla:ILiento y de - la pobreza. 

Viendiz.'b.a. como historiado, no e con1:onad con presentar 

lo, ,)roble:..: por los que a;,r. vosauan los írupos indígenas de 

co, :Jino que eJtableció sus causas y los medios, las personas y los 

nismos yue de91:-141 trans2ur.-lar su 3il;uaci3n. 

ooder remediar esta situacidn, Mendiztri-11 nos dice que: 

... El 	tiene 	r sponsbilidad de promover el bienestar 

colectivo, a 0;entar una tier,cijn solíciza, ten..'iz y bien :7:editada 

a nue tra ran poblaciSn dampe.,;ina, cuya resoluciin pormitirzt ele-

var el estndar real de vida de los obreros, de 10.3 trbaj dores 

e intz.lectuales, así como de loa sec.,or.:n populsres, que 

nc tenien:-; ci nrcueI de asl\laril,dos, cmusl-s (-citan 

sujeto a un bajo nivel de 

esta finalidad, es absolutamente neces3rio ele-

vur 1. -.rod-ctivild rural, :ium.ntando nr.b.  jo, a un¿rndo que ocr- 

alita 	rciemr.ls de llevar con amplitud rAls 

, inyectar en la 	co!nercIal los c:Icer.,.entes 

de Ti- )1.2- 	 el con umo 

hibiiitnmoe 	del p)der 	adquirir lo.:; ,_'tíralas 

de la 11-1u1stria : de los elementos :-)ecuniz:.rios 	3in 

,o3ten1mi,nto de 	Aervioio-.; 	"„r 

r7:z. itp<; 	. 

"Es necesrio lograr por 0d0:5 los lerilos nue el Ca ,i)e:7ine ob- 

tenga ue la tierra y de todo.: lo, redirsos 	licLtri- 

oe el 	rendimi,n o 3031 le" (43) 

e 	e c. 11.. t., 1.)r 	‘) 	.1. est-:clo 	. z;. 	un- 

(: uln 	 y,- 	 . ubt 	v 	1• , 	itu..c 	Los 
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indíconas, como li:‘s unidades de aisencia módica, el Banco de 

Crédito Agrícola, el DepartP.mento de ,A.>uncoa indígenas y la secre— 

taría de educación Plizilica. 	al-;í que iilendizbal muestra su con— 

..fiana en el indígena e incita a ayudarles mediante la educación, 

ya que estableció como finalidad su (rema para los hombres de su 

ilener,-Ición la reduncijn material del indio, y nos dice finalmen—

te: 

"La inteligencia no se ha exLinuido aun en las razas de bron 

ce, persiste larvada por el trabaja agobiador, por el sustento insu-

ficiente, por la desconfianza en la propia potencua; pero aói.n per— 

ceptible 	1Js cnispasos .renaiales de las artes populares, csoe-- 

rz.ndo el estimulante que habrá de mostrarla en su plenitud". 

"Despertemos al inclíg,Jna pL._ra con3truir, )ara cooperar, para 

vivir; su NJ- lor etl't intacto y latente. ,luestros camgos de iy:Ita—

lia sieíIpre han quedado sembrados con .3lls cuerpos y los aritos que 

pueblan nuestros inmundos hospitales, rara vez brotan de sus 

lenciosas cjarrls, con:3er su carne de dJlor. 	:speredlos que, 

un día or3xi:io, nesTierLen 	ímpe,us de veul:anza a laálstrucción 

vinciciva ieduquémosloi" (49). 
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3.4 	ALF0P. 	WiS0  

Alronso ;Ltyp en un ponencia presentada en el ano eu 1948 en el 

Conv:reso Indigenista Interamericano que lue¿p fue junto pu:_licLIda 

con otras ponncias y :rtículos, en el ario 

jo .21 título oe Indeenismo, expresó: 

de 1958 por el IflI, pa- 

    

"El probleila de ;:el'inir lo indio no es un problema r:J.cial si-

no cultural, no es ni sicuieratn problema individual, sino un pro- 

blma de sociedad 	Ge comunidad. El proslema consie en 

41.ke no estmos en i-.sencia de algo Indefinible de un nodo ab:clu- 

Lo, sino de L.l o ,- ue este 	proceo l de una una transformnci6n .fue 

se opera c,:›nstanente no s"lo por el me:3n1zje biolLigico, sino 

tambián por el ::-.est 	cul,un.,1 nue hace abolutJ.:aente imposi le 

hablar de una poblaci.:5n indiena distinta somatoljgi 	de la 

poslacióh del fais" (50). 
4 

:)un cuatro, en oJnce -_ ..to 	oso, los criterios .rlAs i:sport,Ints 

para .La derinici&L üe ondio: 	biJlór;ico, 	e consiste en pre- 

ci.-ar uI. importn:_tc 	 (3'.::.-Ljto de caracteres fiC,icos 

no europeos. .51 	nue consIte en c 	rue un grupo 

utiliza objetos, t(',..cnle, ideas j oreencis Ge ori¿en indízuna 

o de orío;en europeo, .erg z.:dopdas, de grd.) o por 1tlerza l  :Are 

los indíjc, y r.  e 	 han 	 y.a de la 

ci3n 	 -:,sos 	ileb.n ser tabiln prepotu•cranes en la 

comuni&ld. .51 cri .,,erio lin/;uístico, :erfeú o e:, IJr, 	mono,. 

lingUes indíjJenas, ncept,.ble en los billnies, _)oro intil )aL.a 

acuello:- 	(.ue 	blancts%allano. Y p3r nti:no, el crite- 

rio ¡icol&r,ico, 	conAlJte 	de..)btra.: (t,e el Iuclividko 

.lunte rue ronla 	 ual 	 inerr:ena. 
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be estos cuatro criteríos, el determinante ,J:o-  el xlltilao 

pr,rci 	si tul indivuduo no se 'Luente pectenereer a una comunidt.td 

indígena. .)uede .tecirse cue no es Lndio aunque tdni,,a rzt.. 	:3oniz-í 

cos 0:-; europeos; utilice objetos, LIcnicas, ideas; y creencias de 

origen indl j,ene., y hable 	1 e 	a bo rlz,en (51) 

Con ..., ste cuiruple criterio se ,Juede clasificar a cada haui- 

tant.e del 	pero "lo im,..,ort:nte para nosotros -Nos dice Casa-, 

r 	det:Li_nir al individuo cojo indio o no 	lo vcrdauer unte 

importz.mte 	el pu--tto de vista de la P,ntropoloc,Li. -r ;_rica y de 

la .Ltntrepolo,,,;.ta. aplicz da, lo cue importa det,L,rmi_nar eu un-. políti- 

ca 

	

	 C3C nuestra poblaci¿n de la ::::c rica int., ,:rtropical es 

erute la comunidad indíjena." (52). Desde este 

el 	 ...1,:uiente 	 de indio: "es inc:._Lo aquel 

cue 	en.t e 2ertendce-r a una corriunidad indi¿Jentt,.r.1 i. comuni-

dad ind.1:len:,. acucilas C:. qu,z. .,red.oi2inan ele,rtentos E..)o•:•J. -...ícos no duro- 

eo 1-'31 t".".u.e tia 	prereranteatent e una lengua 	.-na, que ;o s e e en 

su coit-tra 	 y t-spiritt:.al 	 _Lad.-rjuaas en .::*1.-L,J.:rtt7 7ro- 

porci6n y 	por ...1.tltimc,), tiene iut 

e 	r. rr, 	c o •••.:.-al 	-3 e 	e lo ro 	c: ci 17. 11:7.c o 

1 .-2 	 de 1.0j pueblo:3 blancos y (le ii1C.“,3.7.017," (53) 

en el terreno de la 	 obl;Jrv.. ,•ue 

!_tencen a clesaparrL.-cer dlchlyseer...un.id.Jdes, t 

.tuestro:t 	 ind.f.,sena.s ú. adcuirir poco a 3•)co 	• oar ;oterís 

ViC: 	de ritlestros pueblos mez-,t,izos o ,11:tneos. 	El J'..)rrocarril, el 

c;&.-nino, la 	el cinemat5grafo, vL-1 11 	».:ro jt:,.:.,ur::w:z..tie des- 

ruyendo lus c-lers_ntos .Je la cul'..ur ...ndíe;ena, 	1:1or)or.11do las 

del 	u,r1,. lente (Jur .ural .:e .11i.e s 1, ro s 

els" ( 54 ) 
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Puro este ;Iroceso espontáneo ha tenido el jrave derrito de 

haber destruido "los elemento de su cultura aborigen, aún los más 

nobles de ellos, .)ues no les áiGIOj los nuestros, sino en tanto qUo 

eran indisl,easables para hacerlos utilizables en las prodlIcciJn, al 

servicio de sus arios" (55). 

'1 autor sostiene cue toda política indigenista uebe te.:der a 

reparar est.;:. injusticia. (.1.zedan Centra de ests comu:iidades 

t.,:-, pecos nobles de sus viejas culLurr's, perfiles cue Ilarán 

rico el ¿mt.:iente cultural de nutros pue'ulos, cle.ae.Ite que 

tenemos cue salvar de la fetal deotrucci¿n, si pueremos nr hombres 

conciertes y atentos albsarrolloede nuestros pueolos. .i sí por 

ejem-310, el ari,e papular ine.ígena; su maravillosa intuicciJa )ara 

transf.:=air en bellos objetos los 	rt,dcs y toscos 	teri:,.lús 

(.50). 

..¿n el viejo ceb¿l.te acerca de si la selucija ue 1« custida 

el carpo de la eco.lo.ala o de 

"1,Dt: ran es probleas del inio, oor lo ..712, Cr- ¿jXiCO, 
11.,) - Jij 7sn econjmico:7. 1  sino il'inntalmate . cLtI4ri:l.es; 	de 

camualeci 	Corla) es 1r es ..iritulAes con e! medio u.'.:trier; raLe 

ta ae 	cintlricos y teScnicos 

de la !_fierra; f:-ltu del sentim.eno 	d.n 	2,etenecea a una 

nac'...J.1 y nJ t,,51.0 a unt ce-nunidad; falt-1 de conocirtot:. v.dedul-J.dos 

para sustituir sus vieja.:; prcticas m4.gics y-1ra la prcli2i6a y 

cur ci(Sn de -11&s enrermedads, )or el conoc1::..iento eiehtifico bi4ié— 

nico y ter-ltputico. 	;J:1 sumu, lo que falta 	llevémoJ 21 12-,d_io 

reJeLvcr sus problemas, es cultura (57) 

eta 	.3tribucijn Ge..;grálic.‘ de la. )oblaci6n 

°aso 	 1:ctsares 	 r119 

C 	t(T- 	 1 
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forma en que se hallaba distribuída en la época prehispánica y, 

por otra, el t rado de dificultad de acceso ó de explotación del 

territorio. En cuanto al primer factor, "se ve que la población 

indígena de México se encuentra concentrada, y ha sobrevivido, 

primero en aqu,,Illos lugares en que exiStla una e;ran cultura indíge-

na prehispánica, que fue utilizada en primer liÁr,ar p)r los conquis-

tadores Espanoles, y más tarde :)or los -.obiernos colonio.1a13 y re--

publicanos, como base pa:a la orl: anización socgl, reonómica y 

olítica de México. Esta orr:z-nizaeidn ?rehis:?ánica Permitid al 

conquistador 	subrorarse sImple:nente 	r,obern;_-.nte indio y 

conservd á la pob_aeidn indeena, rue puesto que poroto el valor 

Cel trabajo humano orunizado fue la log.c de i ,)rosperidad de la 

nliciente colonia. Zn cambio, ea quella,:; reiones en que_no tenían 

1,1ta eul,,ura, sino que vivían en un rIjimen no.ndico o semink:- 

_7 LCt1C0 oli,ien sin eor.lstituir 	rr5dieos de 	con una 

densidd a?r, ciable en relación al t.::rriLorio c iir oeualY-1., 01 indí-

.7;ena,de Japareci3 muy ráridalneate"(5M 

:In cuanto al segundo r 	que r....1-..ciendo 	(.o:n2r—c13n 

ce los mapas :le 	,,oblecLdn indígena con un mapa 

ororráfico de 7_éxic.:), 	verá cue e 9 lo 1 - r ) ce 	do:_ cordi— 

lleras, la sierra madre oriental y la .):.errz,,  mgdre occidental, 

y sobre todo en el luEar en que .se unen y or:nrl la :art iulls mo 

t'.=..osa del pan", -02xaca y Chiapas-, 	es. (lonco 	con .- erva la ma— 

yor densidad de la población inelgena; por otra parte, lc mayor 

abundancia de leguas indizenas. S'sto e =2x?LicLI )orqh¿ el indl-

p-7ena ha sido poco a poco rechazado cono i  elemento más débil, a 

;-teuella,.,  zonas menos de;eable3 desde el )u_.ito de vista econdmico, 

o lo que es lo mismo, ha sido arrojado de los Valles hacia las :non-

tanas. Por otra a=rte, aquellos indfi;en s rue vil/1.n en 105 Valles 

~ieron mayores oiortuniol,.de de mezla co'; la outiAeLórt 

y .ne 	no zlio desde el :li.ntow v!st;L ululó - leo, :Ino 



do:1de ol :Junto (h. vista cultural. 	tarde lluL,,(5 a ello ol c 

y el fe rocarril, la escuala y ul Jeriódico, lol;raado 	r.:5. ida-- 

mente :t la traubfor.ltaciSn del Indio en mestizo, o incordornuolo 

definitiv !Aunte u la cultura mexieL-_na de Li)o rurztl. Ez indudable 

que la )er.na:.encia del indio en las monta.is Je explica )t)r estas 

do:; razones: en pri:aer 	 montañas, come :r.O.:11 accesibles, 

sufrieron 	tardíante la iniluenci:t de la pot,.1, cijn bi,Inca y 

de Ju cultura; y en se ::..ndo lugar, 1::.s Jlontawls 	no :ri.Jno.J desea- 

Lles, fueron dejadas en manos ¿e 11 publz:cicSn débil, ce,:de,J1 punto 

.e de vistr cultur-.1, econcmico y polltic::uente. Arul va 	cape  

h»blc Caso o tu. 

Los dzo-.2, st,adísticos de.nuesur':n coo .:.ice Caso 	el oro- 

ulema ine17ena 117: 	un problema fundrit.,,..1, puesto que 

2o lo . .enos, de c-J,da 5 n_ibit ,:ints 1 es inliteña )or u •:1:.00 

Vir y sU cl,•1tura y 1e c:-da 20 11::Litan't,es hay 1 que 	h,-.1.;r ex- 

cluHvente len ua 1r,díezin vive L:ue,a de la eL..1:.u:1, 	e 	y 

de la comunidad mexicana" (59). 

"Lno de lo5 	ra. 	 Loas- 

tyn.iv5-4 de 1¿,: , volucicln, ha sidáo la conciencia deit.1 ico y en 

con:ect,:ncia, la 	 tr7ltzir 	c't.s.;lvcr el .[-Gbier_la 

indlena. Podemos decir - 	la preocu- 	 .1r.) 3.-11J del In- 

?.layar o menor IntenslJd, ario Lit.) los tJpicos fun- 

den7 en los rofras de ijobion.o cae tjj 	35 -:-,11039 a 

tal punto que se cita c7n justicia a .'rico CG310 el 	c;Je. • 
y-  re , :fuerzos ha hecho por ronolvur z-1.1 r,roUelna"indíjtJ:11:" (70) 
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Pero a con.tinuaciJn, Caso ztcuntia lo ifluello que queda todavía 

por hacer en re1:....ciz5n con la reforma arr,raria, ca. si la ni 	y 

45,,,  de 	monolinglles, carece 	1,,ierras, "y como 

ta de una noblz.,.ción eu, no2conoce el espaaol, 1,iene rue vivir al—

cuil;:indo u tr3.bajo en tierri.-..13 ajenas o bien en las pequea.i:ts in—

dustri'..2 fl,ue, como la .1'bric-tcl6n de sombreros de 1.ellw o la cor—

delerf.a, representan un e.C1,rzo exa.1.-;eru.do, ):tr- el inre.::o 

proporcionan, un indicio de 	eaorme mi ser_.. en que 	lo 

:.',/-rcja el d?...to de que 	cw,rtas partes, e:1 	de .l)s indl— 

enas 	nridn descal,,,a" (61). 

Y en lo e.ue concierne 	lo 	"mucho 1e hu hecho 

materin. f:ducativa, 	sl'.r.thriti, etc., par ,:aejornr la;:i condi— 

ciones ce ,:ida y de (.1.iltur de nue::.iera poblacijn 	».'ro no 

hay que :lvinar, como 	de....uetrn los mapa. 	,uUican 

P,norn, que 	viven en 	o en lo., luj¿tr.. 

difípilmcL-It.e 7ccesibles, 	flue 
	:;1/4-5 1 0 lle.-  r., 	c' 	t:.rde 

en tarde, y en forria ..auy .71en,r;uda, los e.l.'uerzos de 

federale 	localc.s pa-a ei-if.Lcio de la 	3:1 rua-1-11". 

ru( 1f:o 	10'7, 	Cl:. 

el cul:dro de nui7:1: ro ¡:;roble-la '..ndrrena: 	frene 	no ot.ros 

el i:roblem:f. de 3 millones do ruexice.nos que no hablIln el espanol, 

lo hr..1-.1T.n 	cue 	. 	icor ni e3criblr; que 

droducen casi excluzivente lo que c,su71.-1en, y c.;:v=en tan 1)9C0 

que se puede decir que sus .lec''. 	 cw...ndo :aLls 

+:510 en lo elementl, de t...3.1 :iodo que pa:rfcc eue :e e:,(.uen,Jr7in en 

un 	(c.1 	perlaa nente. 	Po el .11z)...ento, eot-1 3 :1iillones 

de mexicanos casi no pertencen 	aLej:4.1Gon de la vi— 

ar 

 

cultural, econic:! y )olltic..: del paí:',, y si tit!.eno,.: la 	ven- 

ce rue n.o 	ti, entre UO Utro 

cie~. t.1.1 	 rf r de 	 tO 

fft 
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berros dejar que ,,na parte tan importante del nuestr:1 )0111c1.1.5n esté 

en re,',Iidad de la cia.Lurz,1 y cio 	economía de ."itl.xice" 1.63) 

La soluci5n del problema indízena, exi{:e la acción del estado 

y la eolaboracijn del indio. Esta ultima .J.:›.anilitr3ta porque co_ 

vaso hace notar la poblaci3n indíeaa, "ce::›ea 	.0:3 benefi- 

cies  de la cultura (¿?); no puede ofrecer m.*:s qz.e lo que tiene, 

su trabajo, pero constantemente lo cirece nn lonna ,-“-¿,tuita para 

construir caininos y escuelas, y pide técnico quele eúseden ejmo 

9areelas, 	y .us F.ontes " 

cuanto al deber del .)oder públic. c;:nsise en "loljrr que la 

,c.cljn de los gobiernos liejue ha -12 e: o:, 	que 	lleve al 

Indljena lob instrumntos acecuacio c,e culu:4ra, 	conoci- 

nlientos aéjrícols, roresiale, 	y ,•dicos), 	CO20 los 

,Jcon3uicos ne•z.e:,;arios ;Jara poá,:l 	_ 

riu.1 y 	su obcuria:-Id e::Ipiritual, es lo 	_Jr(D2onernos• 

tOliC2N, pLIra. renurar ,na 	secuin.r • )a.r. loi.,:rar, lo an- 

tes posible,  	(65) 

• 
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NOTAS  

1.- El prote:stantismo de Sloisés .:,j.enz P. b3 

de :J. la..z.tida. 

2.- Antropoloía NJ. I. 1975 

3.— Bti 	)J. Cit. P. 65. 

4.— J. 66. 

,- 	ti5n Bidem P. 71 

7.— Una r_)lucijn may pec:-1LLr ul probLe.nu qae 	es 

la 	Ju.5.1V 	iprtir de 	d2ntiel:rro yo-- 

luntrio je 1925 en La  raclic 	y luego ea 	corlpleinen- 

4.3c 	pe,-1:ieh.tote Vn-iconeelol-:, no 	indi- 

lo da, 	le .reocuL 	le :Jorvel.iir 	con 

el 4,3;:b:r 	:"Deor,:,:lerican:T.:", pero C37:1J ton 

a todc;.-e loa :r1¿.:ricanc,s, sin excluir a los 	.herecen 

tomarce en cuenta. 

9n5'..ozo 	no: riee 121iL en .la 

n: 	fornos por 	-11?. 5 t1,-I'or.u,e15n 	ue 

1: 	;:ie cumplir 311 	2.:1-rzt ng volvr. La 

rz:tfdieA le7 Larica,:,Jrxe 

rd:7),ID 	 deJtino de .'leclr 	..n.adc:. 	La al.ca- 

n1. r:i,Snr. oH,Ádo 	ruc;ión y la 2t:7,01.1 de todo:3 los 	del 

Globo. 	U inch),n opinin de.Vacnr. pl:lot;› 	Liene ctr.:1 

rue ja ,uurtLI Ge la 

c.:,;iino l (tle el c Jiino ya de..;troz:do de LiA 

el cilLeriü 	del..) 	(.t; LLS 

-t Lo 	" 1 ;.e.) 	'14 
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mestizo al verdadero repreentante de nuestra realidad. Vascoocelos 

quiere eve 	indio que todavía queda se latinice para Ilresurar el 

proceso de JU 	 desaoarición, ya que él corno asimismo el 

Ulaaco y el negro, estan determinados  por la interpretacijn Vascon-

celina a ser reemplazzl.dos )or la "raza c6”rlica". Un :luevo ciclo de 

historia del mundo conenzarla con la aparición de la raz mixta 

"producto C.P. la mezcla, no de europeo con europeo,:mino europeo 

con indio, con ne7ro,  con chino, cJn todas las razas conocidas, 

la raza IlliX:;;:t 	 CaSO 	raza poJi-tiv,L.r.L.,:nte univer17a1" 

8.- Tomada de Me7Jorias 	 1954 	2. 37 

LU-1954 2. 33. 

10.- I:Lt- 1954 

11.- L;i,..a2kN ;'or 	Jenz. 

JlorG1La, e .eromoción Cultural 1970. 

12.-?t3jaenz, u,?C. T. 2. 25. 

13.-  ,J2C. 2. :. 31. 

14.-  :Jáenz jPe. 2. ?. 189. 
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lo.- . r. 

17.- 

3 1.- 

19.- -enz C¿;-raoan. 

.,!.enz U2. Cut. 

21.-f-J.roria del INI- 	 45. 

22.- 1:i1-1B1.1 

L'rojraJa ue la de:liciJa ue etudlos 

1918 	44 
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nal de -1-rueologla... "en: análisis del 	.Axico 1927. 

188. 

29.— _,u _z Vill _c. Hi:_,toria de las ideas ozi: 25 	Oe iavesti— 

jdi,in 	de 	 _ 	1.,:•• Ce

1913. 	j. 1? ii 

-tb 

	

	 Vel:.zques J. y 

escritores" .dé:-1.1co. Herrero. 

31.— Jitado 	Z. :ii.irtes Gil. 'Faitobio¿ruf,:f de id ;:ev. 

117,39. 

'');» 	o ver 2.1 1-:;pecto 	excelt,-Ae t,:s1.!3 	e licenciatu— 

Kanow.si. 	UthjIL de .ündizábul j la -ae- 

191," EH. 1T74. 

' 33.— '111;71).el uth6r1 u_ ,I,LndlZáDal: Enbay0 )c) 1)1 e 	
. 

r .111 t..!. 	e:1 obras com,dietas 1-)4b. 	11 

3,1•— 

• 	
"enul.z*:1)al 	p.,:,ro:;o1J, c y el 	i.:1d1::ena ea obrs 

IV . 
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3b.- 1311:EM P. 1 3. 

37.- .11IDEM 

	

33.- MendizJ.bal. El probi ema 	ue 	lenjuas indl/r.nnas en: 

Obcas... T IV. 	. 179. 

Ga etn;loia: en obra:-; 17-1,;4 

40.- -.1endizábal: La polf.tica indí:,:ena: en onrz:s 	11-430. 

41.- .ie,sulta muy Interente el .:;tudlo de la rIntrop6loGa Concepci6a  

ivna. ClarL •eerea ....e la 	inal/rena a la zona urbana de 

la ciudl. d de ,It'-xieo, y .;11 3i:tsci'.1:1 como ..1:,no (.e obra dontls- 

tioa. 2aAH. 19ob 	soelo-econcd. dc la :,:ervldum-- 

bY-e do7:1.13ioa en la Giudad de 15xleo. 

Lo`. 	ind1.7ena ;:.11-1 una ealLmna... en o-

1V-322 

43.- :,ndiz'bal. 

44.- ',/,::(112.1tbal. 	(. ‘r 	enas IV-322 

45.- I3IDE.1. 

Ab.- :ftendibal Prnble: 	ID•)rf -renes. 	Vyll 

::eudizjb1Lo.. c:u,,Lro 	1V-37t. 

43.- ''.1eridi.,11. PY-:,duoeiSn ru!-:,.1 IV-271 

49.- :Acndizbia. 	•:1 	IV-376. 

50.- ,Ironso 	Incj..-enizmo 1953. T. 	P. 7 

51.- Caso Op CUT. P. 9 

52.- IBI=:g. 

53.- =El P. 15-16 

55.- i 
5u.- Caso Op. CUT. 	123 

51.- 	. CUT. 	31 

jUü. r. 1J, '».5 

111 
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59.- 

60.— Caso Los ideales de la acci3n indíjenista en los centros 

coordinadores. INI. 19b2. 

61.— Caso. Indinismo 

62.- liUDEA. 

Indizenismo 	P. 71 
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i:PITULG 	IV  

Li 1/ 11310h 12»...;1J iNLIO 	2L CINE  

4.1  A rIZ c • 

.111. 195ó, a-0 e:1 que 	realis6 la ctnla de iYernando de Puentes 

• allá en el reancho ¿r,rande,punto de partida del cine industrial me—

xiano, el país vivía una intene tensiJn política. 

El ,:;o:,ierno del preside,ILe \::rde.la.s nacía terablar a la nueva 

:urguesís enriquecida, sur-,ida 	covolueljn, oroponía a los 

eapitaleb extranjeros :nOtIVOS de p:. (pcup.::.cijn y movIisaba a las 

m;J..sas :iodulares gil tenor Ue cons1,7aas eizJ.rnmr,nte izquierdistas. 

emb---rgo, aadie hui,j_era 	 todl; eso a la vista del 

raquítico y artesanal c_ne :'ex cano de entonces. Ex3reiencias tan 

coLlIo .:(edes, de LinneiLan prL;z1ucidi..t e;.1.1.9s4 	SEP, 

'ea: cho Villa película ue 	 oe 	19.;5) 

poi: 1_1 nueva produe.Gra 	eJn fuerte res:Jaido 

sibuificaEan Ge.;ce lueu ebuer:yps pc.c re.ribuluos e_ eL or— 

¿en econj:.1.1e.o 

- 

para Jiarear la .,auta ee un cine acorde con lb exi:en 

-Jolíticau del ,:ionto. 

rero la verdadera 	ele 	prJd,.ceiln co.lstituíJa i lo 

!4,1z3 )(1r 	rededor de 20 	 ct.c:11-1,::::. 	daban los ,aelocirszlinas 

rimailiareJ de clat:;e 	rue el 	)or una ¡aire J:,,erte :r »o— 

‘IuvJJ o.tdaz de :Jr-e-:c:evar 	1;0(:):: 	:12.0.1bros de J..) 	delirol: de 

“:1co 	,Jdre rlzeriaa, de Juan °rol. 



e 

cada uno dd los productores que su aventuraban a inverLir UUS 

oreuallos capitales, apunas alvaóos de la rovulución, eu una empro- 

cinulliatogn'tfica, lo hacía cz'lla..do los aejo, Le:aeroJ du 	1%1_ 

na total. 

habla nindtn Banco eneiliz.togrlIfIco que loa iih"nciara ni 

orja:-Iismos de distribuci&I y exhibicijn que aaejurasen la :valida al 

laerc:d'..1 de esas polícul:is, o(.1- 	a cen.pet:.r en cJudiciones muy 

t.levenfajosas con 1 s cintas del poderoso Hollyvooc de entonces. 

corlear el cine nacional Lills que CJL? J21,,:ur.7,13 eoJto 

La!rir y Ramón i!eredu, teníase que enfrentar a perJonajes como Gre- 

ua .1:.rbo u Gary Cooper, reconocidos ini,ernacionain..-Jnte COMQ 

,f r 1:ysterm. 

.2:1-D es 	cue se da el miLzzl-o. 	pnrecc ..ernrl.ndo de 

:uenles que iiabía daci i can 	co 	re U:ntoza  y cJn vá,110r.o3 Con  

-.1 ncho Villa, 	óe jrzin 	d en ui 	e21 fen6me- 

ao revoluoinn'.1rio clesce 	 per,uen.J.1s-buriJuesía. 

_;r5nero 	n c r.4.1u-r 	trldiciln .7.uy i2r,Jeu:ntada 

el eine 	desde i.. tpoc::: del cine ::1.¿dLo: el ;.:1.-J1 ,Ira:na ran- 

chero, ciariente influído 9or una 	teatral epaáola. Así 

,;7:1i:. a la luz ;'J.1a' en el r.cho 	eon 	teoría de 

, noblezas ferrJ.tenientea, cu 	óc 	bucc5- 

Liea y au impleito 1.eehazo a la rel:clrna 

i-na,n le un :.:t1J.;:to,,:; reci cidu 	n.ucho donde 

el Juindo se ¡rote-e en;rc. (:znc_ona tí.:)1c7. de 1_ ki_:_ocupación, 

13a .-ep-rLos .L7r riDs, iaa .ublevac).an 1-, y los ,,f,olpes de istado, . 

du .Lna escenecía de chafros y cí,inas publac,:.s CU() 

Le ,1!:- 	 :IVO la 
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Mi.entras la expropiacin .:trolera y el apoyo 	la 

espanola -;:ituh.l)n a .ljxico entre la 1/ 11(-2k rdin política de.lmundo, 

en el rancho 	nde,  lo definía a los ojo:; de millones de es-

pectadores de cine, co:r.o un territorio l(jeno a otrl:: inquietude2 

rue nd fueran Las uei. corc,z(in sentimantal o 1 v de la 

a (iferune:J.a de :su :,roduccicSn política, ALico c:.n.untrd 

el co.:rlinn 	rini. de .7u cine. Al aflo •i -ulmnte, en 1937, se 

nelícu1as, 13 	rue en 1936, y como en, de proveer, 

:rA3 dde la nItnd de ellas serian 	 (le *rr -  un el r1.-lacho  

ffrarde: L s cuatro milrlas, Ama ;ola del cainc, 3.'• jo el cielo de  

Adi5s Nic(4ror. , 	n.zeu 	 ti tierra,. 

ojos 	 Hurnri.nF3 2  7.1.3ren en el re .cho chico, L. v,,mdunga,  

etc. Y la ola continu3 en 1-439: no 37 

cuentan 17 )elícula -; 	II-. 	 TiP- 

rr? 

	

	 *.iprr-1 	 _r.1. chi Un 	9r, 

;.s  • tierrr,  etc. 

:;in eirli,l, rgo el  	no ,:r.: 1- 17:-.güe..:10. 	.51 ,f.1.A se 

reducé • 	le limitl-icir5n, 	nunc9 	c9ret:erls:,ica de 

los pronctore Yl,xxicanon 	nrlf:inl , dad o nu 	liar €rt 

ce nuevas 7:.3; w-51 ::rente 	pelícu.las nurtescl.  

cane 	:ontecrsito,  de '3.o'A nd 	Lee, 	t•,r0:1:i de 

Georz.-1 Yche 1 16, -:.r.s.cen 1 -; 	 n'e ','i .:,e1 	tro:_;off 

(1943), y i:11 conde de 'Iontccrito, de Ch5nO 'Irrueta l  r.ue no son 

2:13 que 1,t castelluni7J-tcin det 	....oto. Con ello se ha 

.aturado de un falso f.s1;clor el ivici¿Jien*.n :nercado ri:rtur::7,1 del 

cinenucin:.:(1. 

Como healo!I 	en 1V9 T.oddví;t 	exijun 

(2,Jr, /7 	 ;1' 

t. f4i c; , 	< 	.1 	e 	r. e 	te ,rt Y, 	1. 
	

‘, 	li.. 	N' 1. 	r,..) 
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el número de suG ajreirliados ue 91 en 1935 ano ue su ioruación, a 

410 un 1938. Ya ce le planteaba pues, un problema de demasiadas 

bocas que mantener a una industria aún descapitalizada: los 15 ini— 
llones dd lesos invertidos en la producciLln de 

a 193d, se hablar esfum:tdo en su mayor partu. 

ora caracterictioa de los productores de cille 

¿ulo ienao, 	j.e no rejnvertir lo sanado con 

Janta.swi de _la 	habíz'?. habltuado a la  

películas, de 1931 

Eso rue así porque 

.110AI „irla, ,sra y si—

sus películp.s. 

pequena burj;uesía 

uardar coiapullv,inunLe 3U u.inCJrj o a Invertirlo en ne7ocios más 

sezuros como 	especul ci(5n con terrenos, p r zjemplo. 

.15stdo por su par-te, intentaba apoyar al uine nacional con 

medida 	tivas. 	ocubre de 1))9, un decreto e:el presi— 

dente Cárde2a, il:17one 	toCas las salas clnematosrficas 	:,aís 

la obliglci 	ue e.,»'n:Lbir por lo ,:r.enos una neliculll meicann r:1 mes, 

i,.speuto al que 1:Js r1ucn0.1:., de s. las de proyeeci6n resnoncieron pro— 

yz,ctJndo 	pero laspeorcs con el objeto ce sen— 
th 

:Jibi1i7ar a i, fvor al pk,eJ_Iuo 	cue éste exiLliese la sudensijn 

de estr, 	y su ,,azaran en 	totalidd nuevente cintas 

Ce Hollw:o33. 

A'-uique 	11 -icur l'ernte u esa ,Jura 

nal. Ee l'iv(.:ruce La 12-i1:r-72cin Ce rel.tcu'as "de 1Lliento" C=3 	.Id— 

chu ce lo 	,_tyas  y 1o: 	e abari, laG des :le C;Lano 	r.ue se 

su:; ntan 	elbaborl,dos y un u:Su ue .aujores toni— 

CaS. ,u embaro la crlsis del cine mx: eLcano continúa Lt;:ta 1940 

en que (,rana:; y Ductillo f)rc, lorran un Ult:o con 	e3tJ. 	deta— 

lle , clnvíi nue lanz3 a .1.1 flima a Cnntinfl::s. 

i:;= u 3Lrtir du 1941 que Ge comienza a superar la cr1G:Ls cona 

las nein:tila::: ue 	'....crnnduz y Ga!Jriel 

la 	L;Jtas puLloalas l'ut.rou 	que sulicit:_iron»or 
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los abundantes e importantes premios obtenido.1 en füstivales in-

ternacionales: a ojos de europeos y norteamericanos, las películas 

del Indio Fe,nktndez, representaron el cceso a un mundo denconocido 

por vía de un estilo al rue no quitabL.: originalidad sus muy claros 

antecedentes eisensenianos (I); pero luego el indio Verrv.tndez no 

tardaría mucho en revelar sus tremendas limitaciohes y que al eclip-

sarse su prestigio intetrional, st: eclipsase tanbi,5n el .191 cine 

mexicano. 

2ero el impulo (le la ci-temato:-rafía mexicana., en pri„ter lugar, 

y de la Argentina, en ',..er;bndo, que lograron alcanzar durante el pe- 

.. 	rlodc de la segunda ,ruerra t 	término con ósta, cndo Holly- 

zood recueró nuevamente us u:ercaOds en ult,-rtnnr y reafirm& la 

neemonía de sus propias ;.:-7,,;r-c7,uras. A partir de d.1t;:ndes suce- 

de crao J,:an 1,uc Godard nt'.1r.7!a: "un film .1.7m:In no 	-3:.r(-:ota a un 

film anerL_cano, Un alemAn o un italianc... todos est-5.-  do:nelcado 

)1or. ZSZa(10S ijnidos, todo 	americanizada, Jstois; co-.ercializado 

Al terninr la :-erro. y cdn ella la 15,loca de val.17:. :ordus, 

los n)rte.1,ericarios se oeicarIan a c,lbre am illianente, su no 

muy de::',interesada :ruda al cine n:ec).onal. 

Por ;:edic de cysrubuidi7Jr: s COMO I)nr lem.)lo la Cclbia, se 

llevaría una buena par e 	1c S r;,.nancias .)roducidas ?or 1.1s 

C. Intinflas y con :.cda suerte de combinacion s y arre -1o:-;, el 

cwpital norteamericano influiría tiecilvart,nte e:t lu ,r,arcL.J. ulte-

rior 'lel cine Ilexicano. 

iadustrla pues se kiabía formIld, no para desarrollarse, sino 

,Ntrra de nentir el pa:,o del tieml:o. 
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2e oulplía de tul manera el sueho pequeno burgués de un di-

minuto mundo perfectamente trote ido, y oe esperaba que el público 

humilde uel cine me xiduno -tampoco se desarrolIa3e en -lea de to- 

dos-. 	en balde el páblico de lengua caullana más seguro )ara 

el cine nacional era el analfabeto, o sea, el que no podía leer los 

subtítulos de las pelleL:.1i:s e.z.trenjers. 

pr.Liu el cine la 2lisboria r:ueduba reductua a un cemente—

rio de héroes inertes y la . ;b1íLiea ea ueclarada ihexizJtente, y 

Ji la cenura colAribuía t o -leroellte a ae así Cui-,rzl, no cabe ud-

v,:rtir en ello sino la ?ersistencia de un 3..erraci.5.1 de :'rincipio, 

La ue supuse coaz_ltruir 	in.5ustri.a ::,ur!,:uesa con ,leili;aiLuud de pe-

quen° burgutls. 

ti 	equerlría el pi-t3o de 23 	 '̂ I'_'- 	el pri- 

.:Ier concurso ue 	e:qpezura a 1111bi;ir el pan.prama en 

ue 	 111,,uestus D 	evoluc-n 

1.:,1 re :rez,entud por un nut,vo 	una nu,-;.:;a crítica. 

Cifle 	 cz1 rl--. de las 

s o 	nrtíticas), de 

un c:LiJurdo v c o ?_,enerzteibnl, el v1":clo 	e lbs 1U 

: 	r zu 

C32 ir in-.2oviii,Jud 

e 



4.2 1;.41115TA. 

eirie inciustriul—comercial—indIP:nea, y 103 dJeu.iienZa1G13 

etnoljr.lficos, 	quecktdo tan sl.S.Lo i itua 	 1 IIVU1 CIC tar 

jeta )es-tal animada de folUor exoLista cebido u quu "... el con4urb-

to ce lo it.entics de a lJreneuder el uundo de 1  —os lnuljenas Jlexica— 

nos que 	e2.'ectuudo desde hace tanto tiempo ~1;tro si.Julutdor ci— 

ne culLui.dlmnte ile:.lb;,en.,e". (3) 

en este :.lenlciu que 	 incluyen 

en 	al-gu.Aento a personz7.jeEJlndígen:.s, adarce de 1.s ..enciencias 

estrictaraene .rtíst.ica;;, incurrea zlubz;.I_Ha';e ea lo:,  errores más 

eol:!une:J de la ideo.Lot;ía de la clase 7:leia y de 	retjric: °ricial 

ea t..„ro. 

i'o.r.ern una ldea 	l indio cono un s;Js,r t3u1 ;earril:, sin ana— 

ir 	las caus:ya Q.A. ?iu 	 .:.1:_t1 ;  de su 

itraso,c 	su 1..e,ltur-J., ae 	arraiso a LradiciJnes Lyt,lvic....1 y de 

la ex:10cuc.1..jn 

ternalizJtsa típiea del-lne 	 .7u.1.1,Jt.stnen— 

te lnálj,enita .;e ha 1:-..riáo a tras de 

ue 1. 

lnelo nos lo -)rg.e!-ItHn cgmo 	 ra 	n..3t(Srico, 

_a 	Tru:tano..  CDPIO dueno cl&; L eurtis:no 

eLLZ;UCIj 	(:1-1 Aundur itaa2u y 	ii.J  

lo 	.:.ne 	 re .21ifjn1.3.2  e o ir7ado  

o el 	toLnto y bonach.521 en Tizoc y Akri:t 	rLJeLur1.. Cue 

pueuu oroli,Jcarab 1111,1rioud y uivertiraos: La  

furo 	co:ao 	 )0!..,Lur fuer- 
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la noc.le de los mayas;  o bien practicante y nueuo de csótricos 

cultos y l'ilaros que "esolstmenten Aos niejan y que por lo tanto, 

iusirleu que se les retr¿.:te cineztatoerficanente CO:n9 en lama:,ia 

el 1)i02 de la lluvid, Balan-canz5,q  y 19, doncella de )iedra. 

el cine mextcF,no Películas como la per1;11  y la red,  al pre_ 

sentar a Los Indios como person.tjs io tIplco y dizolv r el proble-

m.:: Focial l  cien en un Coralimo turís;tico ancd5tico. ¿ata prono- 

enfoque tiene c:Lr'ctrIsticrl.s 	 .2...211dIts. se 

de ocultr el hecho áe fue los y..-upos Indíea e de la repa--

ulica estJn -.sometiáus c. la opresión ocuniiloca, social y culn).,.7.1 de 

11.1:1,,Jen-ouru,uesín 	 y de IH :11Y.:7alel.:1,. Je Lo.:- 	indus- 

trializ 	ya 	a tr-v 	Je 	 o 1:1.!nUrcloh, o dc 

:_ri.;tituciones de 'onefieiencia pabl•ca. 

rJO :1171-Si20 ¿-,montece en la   1,J 	da 	 de 

1 Dioserc, r:i.Pn sin trtn-,-. 	r.-.sc)lvcr 	proble- 

. InCio 	nos da una idea objetiwl de 	c3nc, .t iones econó- 

icF.. y soci;_tles eu la que Se eucutrntrz-tn. Aun,:ue 	o :1, un 	ve- 

ce? -.510 	in,221.nudo en una fraLe. 	 z,.dapteidn 

	

1 	el 

	

nu cLu. ::1‘z n.,:.,;arrolia la 	.- condrnien, C7::10 JCial 

I 	 dafces,hcc 	 (.1,: r.l.ndo la 

jc : 	 al 	 u.bicelj:n de io cuentos y 

Jeentez.dere del ambiente social: 

r:ue la película it í en 	51- 1,.ital con io- otomies, 

sconti_cr: en el Libro con los Coraz. ea 211.-.y_•''_t; "1:7: po:,r,:.ca", esta 

dad del 	 totoc: en Ven1Lruz; "el tu,:rto", 

(iac e.: el 	tt!r, 	zaictide en el c.::utrp ce 	repablica y 

c„,t;,'..n (4); ";suestr:. .;cuora 	tr,,uscurre con los zcl ues y no 

do '7,e 	 c 	..,11.e y ' 

t, tay 

45 
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de los suceos, es de ungortnncia primordial, pues no se puedo con- 

1:undir ni 	cuI,ura ni la economía de los Otonles con los de los 

Uorus o coa los de los Totonncas sin !nenescabo de la objetividad 

y veracid del relato. 	lo unsenaba,Eisenztein en 2U temdestad 

sobre México. L3 actitud de los autores de Raíces, rebela un des- - 

f.ncia estos jueblos 	cono'; d2 na,:Jr trar:ort 	f los deco 

rados que a la individualidad de cada un1.1 de ests culturas. 

tiendo de esta mentalidd 	 eurzpea, ellos 

zonvi--rten asus Jersonajes en 	exJties (itze, :113 reflejznn la 

realidad. 	-Lb i z vacas", jesc.ii)an_ 	?.;ratuit:?. de 

la cul :Jareoe ser culnble ln ::::turnleza; re-5 ita lo anecdótico, 

u Lks condiciGní,s como L'.1 zel5n de t .1-1d .J 	comple- 

mntrio. 

el cuento, :,unque 1a. tr:i.7na 	i.a 	•2e ,Je,', 1v_ una condi- 

derneralizad 	decriLiendc 	lercado de 

1, ,,b1 ci6:11. Lo 	puede ser veraad 	1,J 	cr, :lo le espa- 

l_ les Ozowles del -,e.i.1;,:tz:1 con 	comiet...rete distín- 

taz. 	"nue,.,tra -;eñora", prezent,:).n c 	co:Ilici(iad el a- 

traso c:iiur:11 • .7 -,os;Jrandc un 

doLatrLa 	:7F :...r1.' c=o 	1 1 ¥(le Glocondn, 

co:ao un ct- 	 :_s1 las 

-lue lo ,Jumin 	y re 	 e liist3ri- 

• 
	

-tu rto", 	s-.1) 	ruede 

en el cetro 	la rep,:niica :.ero 	e.-1 Lucatán; 	con un 

sauismo terrible tranz-,..:rc,rniLn el 	*:rsecuzi6n animal 

n 	pintl-tnáz a los :,er_ion3jes 	títere:; -novldos 

.J1sterionnz y ruit/ndolc 1;a 	L1 cutAlt0 

J2 kr.J.S. que 	 c:•ItZ1 	t'A 	.:OS cla- 

, 

• 7' 1 	ro e- :,e.no , 1J..  



les, los difcrenLes, los estigmatizados, ellos, los 	 ;.;ron 

bien co;loeidas 1r S actitudes que no otros, los normales, adntamos 

hacia ,na ot.rsona que vadee un estiAla, y las medidas que tomamos—; 

frente a ellz11- 1  ya que son recismente estas respuestas 	que la 

benevulene «cciún social intont sui.,.ar y 2,Lior..r. "Croemos por 

gener.%1 	..)ersona cue ..i.ene un :..12nla no es totalmente 

hu.n.ana" (5). Valionos de iStu su.;ue ,ito !Jrci.c leamos diversos ti—. 

pos de dil.lcriinacijn, !lediantela cual reduci:Ltos en la., 

aunque 	 pe.J.zarlo, :u:' 	 de vid:L; construí_ 

iaos Lisí una 	Jul c3tic.3, una 1de010¿,;11,  p;.1 , en el caso del 

e-.,5.p11cur ✓ iliiseIloridacidur c 	 ciue repre— 

t 
	 uzla r.Jni.,10.-:idr.d que se 

un 
	 .e clase clip— 

cial. 

Jtro 	 a representar 

drs un 	 de un 

cuie,1 	«:»)..3::e. U.1 titulo 

	

pu,tde 	 c.):1der 	los "poOPes indios brutos". 

...r _ 	 i 	u un ",..o..re .7,tidie tonto" 

otiju 	 z:s 	 r y 1:,orir 

.),Srez Joloe, 	:,licaea aquí 	produe— 

tu (le 	ol)c..,a 

:xisten ta-A)ián .)el 	 GJiTto ua pretexto para 

nostrr. 	 tul cL9 el 	, de 

j U,e3bji. 

..I u:1z' 
	 ri.;;:or:7rir 	tei:J.3 de la 

( L , 

..114011 .ot -  el ohl,xncl  



U‘J.seabol y utnoeidiu, aYzas sobre ul 4i,uzquitall  en un int1cato de ocr 

uta (:Itima cene testimonio. 

E.a el ol,ro eÁLeelao el ralbearniento uu 1.1 reailuau ladlGunu l  

uluxicaaa ha Ilecl,:dJ a uni.Jc,:ri, dell:lunado al 

..ur 	pu

d

ro

' 

 y 	11„u uu 	,,.;.1e colmo 

e rn,,i_sue du 	 r:Jinicarse con 	pliulta

u.

s, y p ie- 

'(anca  ,j Tizue, 	aLi 	 tetalmen- 

4. 	_..eupac( s para lier aliabutizadu. .510,)p2tiuUea Cv. o lus osos de 

lo, ji.- -ulus u..J..lar y 	:.i la 

auj.,?use ei-1 e te senao la 

lau.rar a 'os Jo.rros?, ia )7)e-1? 11.e  

co. , 

ue la e.ai,resa laiiezi_ra un :1k11.:ic'J.: 	 del ralla- 

- 7 1:1 	en ¿ue rorj5  

mjs pourus y iOlklj: G'jS ae esta 

e la 	CI cJ. 	 rad() 

,ur 	 de 	 nos 

- 	 1-,,•!'.—•In't y 

„L11Grj.!-Luad_u.Aue „:iu_tas 	r¿-; es -,3 	ua 2c- 

, 'ernaval 	dq.rliaval 	sallta al 

1' 

J. u.1 	:,uy -(4 	tul 1.):/0 en la 

:UUntallí:" 	ClleV:z. G 	GUGZa 

Los iot_.!um..:nUalu.:.: 	aos dicen 1(.; /,c,c,2.aaPlc y bo- 

r.ltu 	,.,-, el • ...s./ • el titiru».:) 

y 	Ge fTran 	 De pc) se jus- 

Gliica el .r.-caso ue los .dror;r,1.1_ 	 reG , Idir al in-- 

, 	r .11 	 • 	i'v Uí; SO 

;I 	 L' 	 " 	1• •  



'indíjeu. 	4:t.t.rista, a ln 	 ocmldu .stnndurizada y pu,1 olien— 

te a Jr111.-, de la cluJad; no .clo Sustentar1 11.1.colLecyciJn ,upulista 

oe ssLrevalorci.5n dei pasado en romL: a1s.2.tracta, sino se convier— 

te en 	iorlia de esos:colar la 212y concretP reHlidnd de la dieta 

_,r4d1„-rena en einz:.e pueda exiuíd:: 	e:¡.rne, is leche, los hdevos. 

_ 	3a vií:a del 
	

i_toilioílIolineile o biiInjile Ge :)resen— 

tr..,.1e.. ce La?. 	(+. 7 	 no :,on .iiasaora— 

CJE, ni cuiplent.e 	 U 	 ni les 

j.c. 	c 	Io 	lo Uni rlo 	:(e se nir- 

1,s indígenas es 	 111,:w.r1o ; 	 piclUarlOS, 

cr,,1 	rl o 2 «1 	. 	?o .I"t 1.1 0 	• 1 -!1*. 

el )1blema 

1c 	 .10.,t1; 	tan 

r, 	ce 1.33 

O ek-.usas naturl.lus no i.n.;),,anies 	 1, 	naturs.1 

en 	 seivas y 1,,c1 "t:::), 

zio o uien el 

C.0 	 ':Jintore..sco 

"5;1:510 apto )ara turistas". 	"L::1 eIez. it 

nu .Jr 1.1 .1.1,;e11.a 	 -.no por la 

o, e pl.z.ta al 9ueslo" (o), 1- 	 :;;J:Y)yilizur 

los indljnas • a soso 'ros 	 eensu—

rs.dos, en una situaci6n conformista uc .J1,7,aliica la pC:rdida d»J la 

y aí5reblvicad, 	 Lude: illunto 

r. 

Y es en este 	 es j. Lo 	ir‘  

2uCt..1;1t5k. GU 1111 
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ctilturr populnr cue etui vivzt y evl dinlImJ.ca. Un )rOCIO -1rolucio- 

rJ,rio no exis!,e ni 	:11,o en lu r.'cLic:,  de 

dinj.micu .el peublo. Con el cine tebe ocurrir lo 

no ocurle t- 	rue no hay 	r,pc:,ad, y si no tl:'y reci.rocldad 

ha:j oposiclJn 	clec:ir, conflicto ,,.e1(5.71.0o. 	 orque 

lo 	el f.rti2td-Ba al pueU0 Jebe 	nada meno, lo 	vr- 

y3t.a r,eibe riel Dueolo" (7). 

rcdo CC 	 ::1.1,1r!pJ 

1:,(jo  



4d9 
15 

4.3 	 (;.1011oLOGICu. 

:stlia)S horu a reví. .r la 	iroducidu e:1 	a.coccn 

LidiGenict ,y ,  Lrat, a r.lbre 	g 71.1c utili7.1 	yz: 

arjuiilento a intiLos u :1610 ,- 	e:: 	r , apoyo dec.prativo. 

fi 	 .t-ir:;».  cr1.13.ic 	pgr pelícuLa Je C.„. a 

1, iT,"!GR4FIA DE 1A7RGO 	(-7,or crgnolgzín ,r j.irectge). 

3UP.UCIO DE OUAUHT00.--- 1910-- linj.n 

1912-- .DIre,? 

VOZ I; 	'':t 	ts? 

7.-:111.el :le la 7,1rídYr. 

DIW Y Lv.-----1929----I U?. 	C5-11e=• 

rl--varro. 

Frd Zinn.ernann. 

:triando 	sl de la Ia.:71. 

XOCHil:LOO . 	 k938---Dn. 	.1-r 

1:2 LO:. 	1 933.... :!:?• 	u:rutn. 

t;:;\ 	 3r:Icho. 

1A  

lioLA ct,:ovA.----1 ;48-- 

-DiR. Benito 11U-1.1,ru.ki. 

LA 	 ,errincle:... y A1-: 

fredg 
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Lfk UON.;J:LA  

WLAM. -------- 1955----DIA. 	de M:trtino. 

TIZOC  

AYIn 	 2:_fac1 Perlino. 

.d-)  	1959----D1 R. 

7)';"/ 

i;:51Jerto 

• . 	 . 	'"1:. 

TARAhlIn. 	1965------DiR. Luis Jt1Gefizr.. 

7:0 :, -:Y).---19C9 

r!e 

j (i -11  •:;.)C  • 	971 	 . 	 . 

.• . 

 

- - - - 	- 

(.; 	 1973 	r. 
• 

 

  

:rtfaez 

-1974 -- 	•D • 

R.Ir:z:1 11',  

• /   - -1974- - 

/----------1975--•---',-•---', I .  

: •  L. 	tj  

L t 	1 • : 

: 
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4.4 1,IIIMGRIP, (CintiAs de 	metr,ije uor períodos 

Pt!.;;;:i.) TITE.  

2orfiriato. 

(1394-1910). 

TJT,,L:  1 )elícula 

 

1J -á:II-ACULA 

 

J1 su)iiio ue 	1910. 

U.J19-1920) 
voz de j_a 

J• 
, 11 1 	• 	e  

O lies. 	 ?rod a'. .1 

(1924-23) 

, 	 to. 	 - 

(1923-'4) 

1 .mi lículn 

• yoxaerlas. 
0.9::4-4u) 
LJJ7,L:  3 per7.c,1,.-;  

Janitu 	1934 . 

RCUIZIG 	1934. 

si indi3 	193. 

India br,aita...1938. 

de Aochii,...iico...19J!'.. 

nochf? ti e In 



Avila (.maco. 	La virl:en que forj6 Ltrik 7atrin...1942. 

(1940-46) 	L¿t vl.r?;un laorena...1942. 

ToTAL:  3 pellcul. 

U. Aletrdui 	bola 

(194b-2) 

	 1 :jellcull. 

—53; 

ut-Iik) • • • 1.jUl • 

( 1 	'  
í. • 

   

    

fjfel: 

    

    

(1s7,;-76 
r)elicul.ts 

11. io Tinoc...1971. 

:'•' 
Cc.: el 	a 

 

  

L'1 	1974. 
¿i10 

• 	
75. 

9: Wita".1 -J1Xe el 



11)2. 

Ln Cztr. 

Cascabel 	1976. 

BallIn 
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PrMICULAS  i'd.ODUG IDA.; 	1;;¼H. 

1959.•CitáiAL 
	

2 

1900..enVAL, 	LA 

19b4..2.11 	 1  2.1irL.o unkf,z . 15 _lin. 

1967...11AA J;; 4 	. 	. Lir. r.LIC;t:t.k., 	15 

.196. .EL DIA 	LA i:uDA 

1-Js sIsui.jal,U1: u 	flnH nu 

clirctur. 

	

2L 	13 _in. 

LiILA.. 23 :'1n. 

	

..,ntos 5 	 az 

hbn 

S j 	. 	 1 7t. 

.1,AC1 	II. »á = 	..^ :?(..1 .11(..) .1:11 • 

• 
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(Aedi,) metraje y docu.aeutu.les). 

:_S1J 1111. 

	

)oJible dar 	cL.i».do 	e 

	

Ignon,n_cia de eta 	cuitato a la exiitecia de 

richb.s 1:11i:11ce ce u proplo ma'uerial. 

(3 ..)rtez.), 

	

:Z: 	rfnli • 

.01•UiiL • 

.11.: 

 

tLç,I iL • 

• • J.c 	IL . 

t, 2.: 

• _ 	 • 

Hr‹. 	T. !.t.:A. 	ljuy.- j.D.,r;uLkeici 

Up2.71,y y Uerr_m coordlziadol.  C(2ra-PuichJi. 
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F11.2 -i0 GRA  I 	( 	metr.,:tié.: 	docuirie.:ital.t:s), 

Lu.; 

1.~ 	üiR. 	Uovie.,;jn. 

DLR. tío 

_ 	r,:ut . 	11:11j. • 	.. 	. rzác:.:. 3-;:_;c3. 

• 
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:.0 
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4.7 	AHGliii ';',110..5 	 PillICUL/U;  

REDIS:;. 1934. 

Filmara en los escenarios naturales de Alvio, Tlacotwl.p:un 

y la rivera del río Panaloa2an de abril a octubre de 1934. Las 

circunstncias cue presidieron la realización de esta película :on 

tan interonntes como la película misma nue merecen ser relL.,os 

EÁTE0 (3). 

En 1932 el fotógrafo neoyorkino Paul 3trand llegó a Aéxico 

con el ',.)ropdsito de h ,cer un libro de fotos sobre el pi41s. 

ello contó .con el apoyo del compositor Carlos Chávez uirector del 

conserwItcrio nacion• 1 de música (y después oel Departamento de 

Bellas J1rtez: de la JEt'), y de Narciso'Lassols, que era entonces 

secretrio de ecL:cacit5n 	 Pe.-.e a cue J trand tenía muy 9cca 

experiencia einewtogrlIfica, Bassols y CMvez le pidieron rue Jr— 

ganzara un sisLeiri.: para filmar películas financiudas 	el 7o-- 

bic:rno "con el pueb1J y para el pueblo". 13trand concibij la Idea 

de hacer un documental sobre la vida de los Jeseadores. 

":,:tedes", es ira película muy bien intencida y t.11 

denintereoco y valiente. En ella se etiron jor pri::er_: vez los 

ele,aentos c,nsider._.Gos )or la INTE-7,LLIGEITZIA Gel país, CJMO idea—

les p ra el bi_'_en cine .• Lci..):11: 

Un conte:lido sJciL1  coz1b: , civ:_;, la budnu fotoar . f1:). que 1 escu—

bres la belleza ce loo rostros populares y de los el,cenarios el 

aire libre, una renli.,,,a.ci3n 	,n monta je inpirados e:1 el ejemplo 

de Ei.enstein. 

Coul todo ello se )roc.raba un ihrentesco e..in los tena:i y lor— 

alau oe 1 	c,)rr 	t 	:lás 	a( as de la )1,1 á tica *  in 	y 
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demás artes :nexican:ts en el tit=po en (lie la película fue realizada, 

corrientes que coincidían en 1111U "CCI 1.ci:(d de reivineicar y valori- 

zar lo indí:,:ena en el cu. uro de 1.1 cul,,ra 	 "Reden1, 

debía tener contenido y e:;tilo y debla careeer del artificio del 

cine convencional. 

Sin embargo "Redes" resultó en j,;ran uedida una película es--

quem:Itila por su Contenido y artii:icipsa por su estilo. 

Al intentar rr.ntener sus distnncias cen el cine de Plnnerty, 

los realizadores de "Redes" adoptaron una actitud tímida frente al 

documento etnogrbtfico (;ue, pese a todo, la cinta no podía dejar de 

Y al buscar la inspiracijn directa de Eisenstein, llegaron a 

sugerir incluso la copia shot por shot de las más famosas secuen-

cias de nontaje del realizador soviAtico. 

La acción, que se suponía diná_nica, no fue vista como tal sino 

en funcijn del nontaje. Es decir: el montaje re.,:_ultaba dinJ:dico, 

pero la acción no. 

De ahí la rigidt',z de .ria cinta cuyas imágene do:ni:.antes aca-

ban .,iondo los rostros es)14ndidos de unos pescadores reducidos al 

hieratisrio y 	inexpresión en tributo a las aacrosaotas leyes 

del .montaje. 

JANITZIO 1934.  

Lien la oellci.la la dirigió Carlos Uawirro, que había co-

brado experiencia. en Hollywood, la inic,aLiv., ue £11,:ir la leyen- 

da mréecha ttil rue 	Y 	T 	it.7iO , parti3 	1')tt3,..r:Vo 
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Márquez. 
En un artículo sobre Márquez, Haquel Tibol reos dice: (4) "el 

hecho de que Luis :4,1rquez fuera uno do lee acLoree 	iopuleres 

a le v.e que c¿tmar6grafo y técnico en la época del cine :Judo, no 

bantaría pare calificarlo de precursor. Lo es lar heber dado los 

primeros paeos en la conquista de un estilo cue, si bien ya 1ee en-

trado en la etapa de revisiJn, fue el c'ue did carácter, calidd y 

originalidad al cine meeiceno. Un ambiente bucólico, erivileglada-

mente fotogénico inspiraba y fevorecia la exaltación ro:ajntica de 

ciertos valores raciales y nacionales. 

Nos referimos concretamente el que se ha dado en lle:2,ar el es-

tilo del "Indio Fernández". 

A difeeencia de "Redes", (cue se filma antes 
	se eetreea des- 

pués de Jeeitzio), la película ne Navarro y Márquez, eacrifica el 

"cealenido social" a la )btención de bellas i,l..ceaes y al carácter 

le,eederio de la trama. Puede asegur rse que aebas eelSeelas no 
• 0, 

se influyen entre si, lo que hace más sintonática la casi simulta- 

neidad de su realización: de cualquier forma, "Redee" 	"janitzio", 

son .'os caminos eifere:ites para regresar al verdadero clxico indí- 

gena rurel. 

Es evidente que ese regreso se imponía coro aun nece idee 

ra el cine Ilexic_,no rue se .retendiera reaiieta. 

EL INDIO 1938.  

E. 	película basada en la novela indieeiota que valló a su 

autor, Greeeprio López y 'Fuentes el priaer )re.aio nacional de li-

teratura fue la única diri(Y,ida por Vaegae de la 4az • 

evioeete cue celenes ),rticiJaren ee le Ie.. e11c.u5:Á lo 

hicieron leabuídoe de en "espíritu :,atri3tico", cc '.o 
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un prólogo en el cue el texto nos habla de la redención del inelio 

por la revolución y sitúa la trama de la cinta :11tes de la misma, 

mientr:Is las imágenes nos dan una síntesis de la hisoria del pa-

ís con indios, ídolos, pirámides, c)nquistadores. Después es 
también muy evidente, la dificultad que el dirctor tiene para 
contar las múltiples incidencias de la novela en uuen orden, y con 
una rae da utilización de los tres mil extras y del pueblo especial 

mente construído (según la ..ropaganda), de que dispuso la produc-
ción. 

No puede decirse que Vargas de la laza salid del todo mal 
librIldo de la empresa, pero re-ultd claro cue la posición indije-
nista si,E;niricarla (en esta cinta y en las que le sezuiría de te-
ma ;inilur), una idealización absoluta del héroe ilativo. 

Esta idealización llevaría a los autores a cJmpartir incluso 
el rws-)eto sugersticioso del indio elige [)or un yerbero (tenido 
por ilahual o hechicero), cue es a la vez propui-;nador de la unidad 
indígena. 

Al c,nfendir a -ritos de política 	revolución con un vago 
ct,Ito a lo sobrenaLural, se marcaban las bases de un cine que anula-

rla en tal forma cualquier intención agitcora y propagandística 
cue drr -;rincipio pareciera tener; de cualruier modo no era una pe-

lícula de los indios sino ...OBRE LO ".4 INLI03, y la idealización de 

's Los no iwcía sino remarcar la diferencia catre una cosa y la 
otra. 

Por lo denás los indios se convirtieron para la )elícula en 

un toco tiltario y por eso indeliniule j no localizable, así se 
podría.-1 inter:retar -:anzas de tan diver:to 	corzo "A 
V~LlIJ ou .onora", "los 	 Jall CG", "la .1.( -a" .1 l' 



Oaxaca, "Los quetzales" de Puebla, "U volador" do .uhuatíán, y 

"Los viejitos" de Aicnoacáu. 

Alo prooaba la vocación turística de la ciata, 	ue la 

tauy 	 melodn:wilática. 

Ltt NaCii DE WS AAYi\S  

Resulta curioso que /laya sido considerada corno obra renovado-

ra y de vanguardia una película que viene a decirnos, en definiti-

va qe los Dioses :?ayas eran tan poderosos como los mayas decían. 

La historia cel film abunda en el tópico prestigio so de la noLle co-

municad pri,aitiva pertrubad, profumenente )or la 11e.da del Loira- 

bre blanco con sarakof. 

definitiva, ésta no es sino la exLrapoblación del contrato 

entre la bondad de "lo natural" y la :1n1dd de "1:.. 

A curioso rcismo al revt.1:2 t Cue el inoi - tznl.s.lio suele con-

vertirse y que .reside la conducta de los Dioses, hacen que éstos 

:ius.endan 	llbvis cuando ese ho,lbre 	gt,e .;(510 

es sol-:9.=cnoso de las peonen Ji¿Ildades, seduce a la cure indíc,ena 

e/la:no rada. 	rerneciiar 	 la 	 a no se 

le ocurre otra cosa, en estricta lózica, que asotar a la poble mu- 

chacha. 	.Sólo el sacrificio ce lo.: ....-ntvs c.atenta u 10<J, bio:a3s, 

que orodit,,an al fin la benéfica Lluvia. 

Una leyenda, al, pero una leyenda vtsta en al(:L,a ma.n..nto co-

mo ejelaplo de reivindicación del ::1,:a indígena y :auy de i4cueruo 

con los L:ustos (le la wrimidc,:iTzis ne:d.c:,!1:: de ,J,toncel:. Ld exe- 

le:ILe rúlaca :;travinsniana de 	-tv :tevulta; la foto:-,rafía 

pla-ticstaee Gabriel :2.4:ueroa, los diiLIoHo.J de iludiz ..olio Uor 

1. 	 (,1 
	 • 
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°retes con interesantes facciones indienas; los escenarios y co:›-

Lualbres precortesianas, Chichen Itzá, Ux:nal, .el jci:;o de los tre-

cántaros y ceremonias de diversá índole, rcti lrl !ytra dar u la cin-

ta su valor Ljemplar. 

rl r ,:aliead, más que al conocimiento del alma indígena, la 

cinta nos remite a un populismo antropoldico ie :::oda o., los años 

30. 

ROSA DE XOCHI::IILCO 1938. 

Carlos V:jar, director debutante, dec.,brid para el melodra-

.-att folklórico a Xochimilco, "la vu“ecia neÁjc2li"; en esta premo- 

nición de .María Candelaria que la publicid,td 	co:no la his-

toria de "Una rosa cue ha crecido de:ltr de 17.5 dellezs so(ladoras 

cte esas chinapas y cue, al fin mujf:r, 	a 3er a:::ada en su 

:r,aduréz para sentir despus lit espina a:nrg:J. dei dolar cuando, ya 

•Jesposacap.el aguijón de los celos e apodei: de su :ado". 

LA INDIA BUiiITA 1933. 

:jri la realización de esta comeid 	Helú tuvo como 

colaborador -en la producción :1 arvtleito- al 'scritor l"erg áadez 

liuJta.riante, cue así iniciaría en el cine una clrrera caracteriz¿l-

da por la diversid;:td de meneteres dGsen2eios y funcione :i 1.uro-

cráticas asumidas. 

Ayala Blanco dice: (p. 194), que "tanto (ni elsGa ;Jelícula como 

en "Rosa de Xochimilco", de Carlos Vjar, 	;.árJeaua el..;rLas ce- 

reuolála dIntJruscas rue toduv.fu hoy 	 co.lu 	elecel(in 

ue Li "Flor.  11.1 pella del ejido" en Á)ehillIco :' 
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cara 	dramáticas de ellas; ambas películas son exeúniva-

mente co:Iveacionales y e.itán narradas a un 1.1vel ittri2o, el úni-
co laters que presentan es el de ',:er una de las ruent(1 de In fa- 

mosa 	 " de Emilio i,'ernácidez.,. )elleula en la que--

ez;te director er..cto la .Intesis entre la plitico de Navarro y 

la HipJtesis lírica de Helú y Vtljar para f7ener¿Ir un 	tilo i--

termedio que superar e sus prop,eoitores sin ne(;ar sus anteceden-

tes. 

LOL:k Gi1J,i.12.UVit 1940.  

Los conocinientos r la amoicijn de la directora :-Je aplicaron 

a hace:: de su pri:lera pellcla -Lola Casanova-, !n freco histSri- 

co y patriótico 	:ra fe ae ils continuncia:1 rciaies 

cadas en la l'ornación. y consoliaacidn de la naclninalidad 

Un ;;ropo 	 marGinaao, el de 101: seris, vi-

vía e as contin:7eneis cono un prto doloroso. 

Lola Casanov-, la Lerolna inacinada por el escri',or R 	"on- 

2 1..lez, venía a 	la propia patricI criolla O pestiz:,  

ba con la ntrea 	 rí ::11JJLI la ex :lot:,icljn de (:ue lo in- 

dfc,jena narnn Aiao objeto por pl.rte del aal hoinbre blanco. 	la 

encarnaba al a:lor, n-ico vehículo que podía 'incorporar a los t .ris 

a la civilición 	a la mexie . nidad. 

de.. rada la r-•.lizadora no pudo ilustrar el te.ria 

epuesto con un mínimo de verosimilitud. Urca cinta que necesitaba 

de amplios es .:ocios a In aeciSn 	se dearrolló casi por ente- 

ro en set:; e: trechos y inwf iaal iluminados. 

ellor 	I, e L 	. :Ja.í. 	Ir 	 .:t ti U110:3 	 e 1 ..1.— 

dctouz3.4,,..,se 4aqu111 LJ 	iluy.;osíod 4ur 1- suleilniand 
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los un su vida cotidiana, en sus actitudes WIS naturles. 

La teatralivad'al escenario hacía te.ler constntestente que 

:kieche 13 roa (intjrprete), una Lola Casanova uuy inconvi-cente, se 

sintiera autorizada a dar vuelo a sus veleidades de bailarina tro-

pical; Isabela Corona (intr)rute de Tórtola Parda), p3r :;11 parte, 

reincidía en su cnracterizacidn de fatalidad de la raza que tan 
hecha tenía desde "la noche de los Mayas"; las escorias de amor en-

tre .41ereedes Barba y Annando 13Llvestre serían el clásico Me tan-

zan, Your Jane. 

LA 	QUE FORJJ UNA PATRIA. 1942  

..,eptiembre ae 1310. En casa nel corregidor de Querétaro, se 
reinen los consnintdores hidalgo, Allende, Aldama, y La Coregidoray 
Lucida', la 1nsurrecció- ^ue Hidalgo pro ,onp baj, el .31trsclalo de 

Vi:-ea de Guadalupe. Una ueleacidn nrucinita los hech:)s. $.n-

trotanto Hidsllzo repasa arate Allende los anLec,dentes históricos 

del País. La acción se traslada a Tenochtitlán en 1523. -La es-- 
clava iochiquiauil reprocha a su amo Peor° de Alonso 1:4. 	en 

ue ti"-ta a les  indios. 
D'ray ,,artín con u_na cruz en la .ano, detiene u. Alonso ea »le-

na :aatanza ue ind.'„,:enas. Un indio t4.:,..dor c eda ia,y 1- re.-;14_,n do an-

te ello y el; bautizado c,n el n-ribre de Juan Diepp nor ray ,rtIn. 

.ste obtiene de Alonso, a cambio de retirar una acu:;aci5n, que de-

ja bajo 1,u custocia a los indígenas qu.., el es anol ha nucho cauti-
vos y ha marcado en la frente. Los indios capitP-neados por eL -- 

príncipe Xiunel, ,reparan una 	de espanoles. Juan Die ;:o J.,(1 

lo cuuluua a f'r'ay ,;,rtín cuu va con 101-5 -Adanot; a a4render a Xiu- 

ael uer 	ue ase,4,ur.trse de (Le la Vida GÚJ :)r:{kei4u sern resie- 

tea. 	rata u s hijo 	c.k.e 1.0 	 ,1!,13  

r 	 . • 	r 	 ) 	1. 
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el hijo que ha Lenido con X.Jchiquiáult tambitIn ha 	Marcado. 

Mr:rtín va a 'ispana t aboar por los indio ante el Rey Carlos 

V y,acere en su vi:: je de reexeso. lieatras, eh 1531, la Virgen 

se le aparece a .luan Diego en el Tepeyac. 

tertai 	su rela-to. iioco ctesputls, Inicia la t:usta in— 

dependentista, en la cue Lre:rtola el estand rte :AH la virgen de Gua—

dalupe. 

PrfleticaiaenLe, segin est 	.t:gu.,:into, la historia de AY:ico 

ealpezó Gienda az;unto de jaehupines: u:10Y-  crueles y (otros bordado-- 

tíos, pro todos de cuerdo 	la ide funtl.z,aeati de que i-inola que 

civilizar (cristianizar) a 

.1..sa idea Jresu 	2als no d-,-taba ant 	civiliado; 

Pra los derechos c,.. tollo 	e::wu.i.Etc del -:aís no fue el nhoque 

entre, do. 	 c) 	entre ln eritia— 

nidad y el 4,1vaj1sno, represento 	por unos 9O tres ineios 

.penados en ador r a sus Dios :s "falsos", gn cohstruedictn .2 tan 

ex.Sticas corlo s t..stituí..l 	vr 103 te:-Iplos de la relir:i3n verdade— 

ra. 
.:sta 	 refle ét en la :ctuaci.512: los 

actu.tndo coa 	:;,11 	cOmo "klo.:-,ottros 

los cril:tianos" y los 1:.:.:_s):2 COG "ellos los exóticos", esto hace 

a la película tan .r.ar.ir:ut: 0,)mo un v.et:tern ortodoxo. .lientras 

los e2palicies se muevn 	 T.o cu lquiera, 	emt,,ar zo, los 

indios 13,110 parecen ellos .iismos cl.(aado se i,91ici-tn u sus danzas 

rituales o cuando 	c,mo Ln los cSdices 

tras fuman la pipa. 	E.,s decir, CwÁ.nd0 res, 	en a ia .1. ,1..t, L:1 ei  

del indio tiene el 0111C9. 

194. 
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contra loe ineioe ante la consternación de Fray Pedro de GenLe y 

del °alee° Zumárraga. El príncipe Temoch, Illttmo descendiente de 

loe emperadores aztecas, para terminar con tantas injustiClae hace 

que :3U1-3 hombres capteren a Blanca, bija del Virrey. Temoch dispa-

ra una flecha sobre Bernardino, indio converso y tío de Juan Die-
go. A ti,he -e le aparece la Virgen en el Tepeyac dos veces, pero 

el obieepo no cree su historia. 

Delgadillo invade di palacio de Temoch, donde Blanca cuca con 

abnegapin a los aetecas heridos. Temoch y Blanca que Se ardan, lo-

gran huir. 

La tercera a:)arIción de la Virgen provee a Juan Diego de evi-

dencias cue, junto a la curación milagrosa de Bernardino, eonvencen 

a toeoe, eecleeo e Temoch, 	ne convierte e la nueva fe mien-- 

tras 	Llo ,;:s.  arrestado. 

el papel de lavirr7en de-Guadalupe lo hizo "una 

eehoruta d nuetra soci:dad, cuyo no.abre cuedaríl oculto por ecuer-

do especial del seor Arzobispo". No contento con acordar tal ,;re- 

visión, el 2-..zoeispo don Luis; arla Martnez insistió en ejercer la 

crítica ee cine y escribió lo siguiente: "he visto la interpreta—

ción del Aten Diego de "La Virgen :fliorenn", y puedo aseeurar cue 

es la ,ncarnación ms fiel, fils e iritual y 	Imejante feica- 

mente, a nutro ideal ciristiano de .quel erivilecluno Indita, que 

se ha lor:r deo ni pueda lacrarse jams en la pantalla, y reco.11endo 

c)n todo entusiasmo a tonos los fieles, que lo conoscun, lo a mi-

ren j lo aplaudan a travt'is de esa ,:enial interpretación de José 

Luis Jim,'Jnez, 	la pel -lcula la Virgen .I‘lorena". 

Ante estas declareciones. obviamente estira de.an 	co .len 

tarlos. 



177. 

1943. 

-stlt cinta eta:Jos ante lo cue se pretende una .alta-

ción del ind1/7en trd eionalmente hwnillado y ofectoido. Auria 

CanCelaria traslada a un nuevo escenario, :;.ochimilca l  1:1 trama 

r'-sic de J.nitzio, 	pelIcLla de Carlos i:avarro, gLe interpretara 

llueve anos atrs el propio 1.;milio Pernández, En un y.otira los 

indios son reivindicados cono los meicailos mj.s puros que hay, 

en onsición 	nacioanl que lo:: ignora o gut minimiza su pa- 

pel histórico (por ejemplo "la Virgen que forjó una Patria"). 

Pero en ,;laría Czuldelnria .:tea reivindicación se úfecttla sobre 

la misma base de e,7,co;.ocilliento que ha hecho posible el "ninjuneo". 

:11 idealizar al indio en los raos morales y físicos, del Río y 

ArmenO1',1. 1., Fernfldez, in:,iste en no verlos dentro de la dialjctica 

histórica c:e1 	tanto oue miembrso de uan suurtu de 

secta marc7 .7or un f7ttal - ino, a. la cue d. be conced6rsele cucado 

.rienos el 	 auoneria 	deencto aluno, pura e 

da como la 	Candelaria que arce amar por ir7ual cuatro cosas: 

la Virgen, Lorenzo '1;t1ael, la marranita y la tierra ( en el 	a 

6sta 15.1t,I.nP, el oli=c 4Jpr re2ite su eterao eiscuiso aErarista, aun 

a cos ,a de sacrliic:,r 	verdad psicológica del personaje). 

Las calnmic.Ides eue 	t.on .:obre tui .ser tan impoluto ser:::: 

m4s resultado U 	ea :11U:id o C.e la aula , ,erte que ee las ver- 

daderas caos .s 	 polltio:Is y econr5mics 	oraulu a un 

importante sector del ptteblo 

ioitialmente en esencia iría Candelaria sigue pl:Anteando como 

precio por la reivindicación fiel indí:*ena el culto al yal.ernalin-

mo, represetado lUdi •tl.rit¿,..1,.:t.,t; ;iur 1:i ic:le 1;J, la ciencia e3.1 el 

apoyo ,Jol eLlta,io o el "co ,. ea izo arte". 
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ITZa 1508. 

Los :ayas en plena decadencia sguen haciendo SUS sangrientos 

sacrificios. Al profeta Chilam Balara se le muere su esposa Numya 

al parir a la pert uena Naya. Esta cr ce hasta cJnvertirse en una 

bella joven. Chilam Balam lee en los presagios el triste futuro de 

su hija, pero se lo oculta a ella. El joven Bakal quiere cascarse 

con Naya pero ella no lo ama. La peste se abate sobre los ::layas. 

Chilam Balara presagia la llegada de los espaiioles. Por i:Istruccio—

nes del gran sacerdote Ah Kinchel, Naya y otras doncellas deberz:In 

ser EPerilicads a los ijioses para que éstos hagan llover. Las 

jc5vener, :son lanzai,.,.3 al cenote zagrado. Sin embargo i;_ya l  gracias 

a su padre, logra s lvarse cortando con un cuchillo la pi,Jdra que 

lleva amarrada y buceando has-,a salir a un pasaje secret e=. Ahli 

tr-ta de forzarla y ella lo mata con un cuchillo. Al fin 

llueve. Chilam renulloia a su condición sacerdotal y se va con 

Naya a Cozumel, a la playa. Naya es cortejada por al pescador 

J'tkan p 	eila no lo ;:71;1.. Llega Chel al luar con el propl5sito 

de matar a NaylA a flechazos. En el último momento se oyen unos 

relinchos: llegan lo3 espales y las árdenos de .:oncejo y li— 

beran a lAya despujs „e una corta batalla. Chilam ofrece 	los 

espanoles llevarlos a donde hoy oro para así ponerles una celada 

en Chicnen Itzá. :,loatejo ._nco.nienda a su hijo a a Don Alonso que 

hagan el viaje tierra adentro con Chilam y Naya y almlndo de par— 

te de la /..opa. El c ra Hernández cristianiza a Naya. 	.(xta 

a flechazos a uo:=, espanoles que tratan de abusar de Naya, y lo 

mismo hace con el alftlrez Rodrico cuando ate,  por celos, trata 

de asesinar al hijo de 	 ne quien la doncella 2:e 

P. C. Leí 	. Itz • 	63s 	 -"Jr•• 
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presa sobre los espaloles, ;)ero s.):1 derrotados de.,~5i.i de cruenta 

batalla. Akan hiere al hijo de Montejo y Jste lo mata de un ploma—

zo. Chel y Chilam mueren. El hijo de jionejo y Ni.ya unen ttis vi—

das, anunciando con ello el nacimiento de una nueva raza. 

TIZOC (Amor indio) 195b. 

Principio de sido. 	la sierra oaxaquena el cazador indí— 

¿dna Tizoc, desdendiente de príncipes TACUATE.S, es odiado por los 

habitantes de un pueblo mixteco. Quienes más lo hostilizan son 

Cosijope y :Zicuil p .p9.dre y hermano ce :slachinza, una joven enamow 

rada 	Tizoc. Es, ndein;'ts, suelta e'lcidias por matar a las fieras 

con re7ortera, lo cue le per 	e d.' 	cta rts 9ieles d1 buen 

t:encero Len Pancho García. 

Llegan al pueblo un amieo de la infaíicia de ?,:nchlo, Loa Enri—

que y la er:aosa hija da éste, Aaría. Ella ha tenido en 1 capi— 

tal 1ln _2.1:.ju.„o don 	novio el 	;rturo y 11:7'. »laneado el vis- 

je para c.lvidarse de él. 

.jn 	enctintro ca:ual con Tizoc, Don ::nrique lo inuIta y 

13 11: 2.1U "indio 7atlIrtajda". POCO despus, Tizoc salw, la vida 

a Don';:'trique al matar con resolrteraaaLi.uncenhallo desvocado. 

2izoc, r7ue ha qued,!do deslumbrado ',11te la belleza de :laría, 

rechn7a airado la recompensa que Don klrique le al:rece )or haber 

su vida. 

Los pf:Irientes de :4achiza piden al brujo :late a.  Tizuc con 

sus conjuros. María que admira la ihl!;enuidad y la nobleza de Ti— 

zoc, comete un error: lada uu paralelo para que se et&re una leve 

herida. Tizoc cueda stupefacto. 	tala traliici.5n del lugar, 

1ns mujeren dan :›1.4 p: , nuelo a los hombres c 	uce)tzzn 

-3 ello. 	N ra;► !eranr:4 a, -ue 	lo.'- t' .d:) cue 	-e reGiLeilie 
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orgullosa trata en vano de arre. r el asunto pero ni J. ni ella se 

atreven a desengañar a Tizoc. 

Don -ilnrique cree desembara arse del indio con un engano:_ le 

da tres meses de p1:-zo, confiado en la pr(Sxima lleg:Ida de Arturcl 

Tizoc empieza a construir en el monte una casa para vivir en ella 

co:: 	ría una vez casados. 7Lachinza dice a Ti..oc que 11,1L visto a 

:‹laría besarce con un hombre blanco, el recién llegado i rturo. 

:.ca ta a Machinza y es a su mez muerto por Tizoc. Rabio— 

so Tizoc rapta a Llar.::a y se lv lleva a una cueva de la montana. To— 

dos van a rescatar a María, que ..aientras tanto ex 	a nzoc la 

verdad de lo ocurrido. Tizoc se resina a devolver a la Llujer, 

uero 	_ldado a las 6rdeaes de Arturo lo hiere en un brazo 

y 	:ur gca l  (lucido entonces huir con el indio. Cuando%an 

a entrar a una cueva que los pondrá a salvo de sus perseiaores, 

una fitcna destinda a Tizoc por Cosijope, :nata a María.1--:.pe¿¿,  

recio,,  Ti:oc extrae la flecha del cuereó de María y se suicida con 

ella. 

cinta .on,e 1 , s paciones noblemente primitivas y la tra— 

,77edia por ellos ,:encadenada 	 •par,,rcían for:sar u rte del "p:Icuet" 

de 	ctivos turísticos en cuu el Jielodrama era conv rtido. Así 

.ra como el cine nacional, instalado definiivnulente en el con'rort 

bulgi'tes, desconocía todo lo que de revulador y conflictivo )uele—

ra proponer el :tundo indígena: el indio amaba y :;lcría »ara j0_I_t-3 

de los turistas. 

i'or lo deafts Peero Infante debla dar pruebas de su índole 

silvestre conversndo con silvidos y comunicj.ndose con los zenzon—

tles o de un ingenuidad he ahí la increíble escena en la que le 

cantaba a .na 	de la virgen: vir¡rencita ya estoy aquí no ti 

vayas a incomodar- ),  pero ello no ,obtaba para que oesci.briera 

su liecreto anhelo de "ascender" en la esci la :4Jel..1 di 

v,,nti,lo t.e entr 	{Sara b.L1lar con .atría r'élix y dediearle 
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..iacario, es un ratj típico ejemplo de la idea del cine nbcio-

nal "de calidad? al modo aczmicc que había lie::ano a t:zierse. 

Uns historia de B. Traven sirvió para insistir en los tópicos indi-

u.enistas cue habían de da- a ese cine el aspecto de un arte popular 

pasado por el tamiz de la culttu'w cero capaz de preservar la sus-

tancia específica de lo mexicano. 

Las relciones del indio :11cario coa la inuerte -latiorra- y 

el hambre habían de dar l'e de una suerte do condición eterna, he-

cho que la película aeedtuab:., por la ubicación de la intri:ja en 

un sifjlo XVIII virreinal 	crol- no al imbito del eue:cto dé hadas 

cue a la Listoria del país. 	cuj decir que la poemización de 

esa 'condición eterna:" resultb ,or sí misma profund•ente reac- 

cio..;, ria y co.iformist::, 	 ruera 	pero que la 

ción n-utr 	Gavaldón 	 ja 	la apai.ieci de fal- 

tc de ideolor,-ra por la 	 Lamo ciertos 

ballets y t,,ntaslas cercnoniaIeb que pret,ndlan reproducir la vi- 

sión preccrtesi~ de iXICJ I 	i:-,tentaba 	 otra 

visi .511 -la visión no occide:.tal, ,Jura ancestral- para excusar la 

ausencia de una 	visi n crítica, :roderna del 	indi- 

cena. Lz=,  afectación dela 	r.uerla isimular la procurada 

incensibilidr'd con 'ue el il. fue realizado. En todo W.'.JC al in- 

dio .d cirio sólo se le h 	.eL'Iciario de la comprensión hi.ó- 

crita derivada del propio trtzta:llinto dra tico de .3u histria: si 

socialmente se le decIrs.bi inernbt,:, di3tante y adn incomprensi- 

ble, melodramIlticarleate sel-J co.:1-Ldecla j 	le enaltecía. A la 

ve 	selo encontraba muy )ntarer;co: 	 arte cin,  mbtroi;r11- 

¡leo oil41iaado de "urte ptipulctr", conciliaba eri 	viión de los 

1 ..:47:ent: el ine:nt vo de 11,  c..rídad con el (.el 1.14r10. 
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La prodcción de Yaneo, estuvo uuspiciada por el liW1, y su 

disribuci6n y exhibición eoulerciales estuvieron garantizados des-. 

de el 1-•incipt.o. Tanto que se e.Arenó en 32 cines de la Repúbli- 

ca. 
Es un filal muy de z:duerdo con las comerciullsimns recetas de 

Walt Disney, donde ,e especula con la idea de una supersensibilidad 

infantil capaz de establecer coilunicacio_ s i.nerbles con el paisa-

je rural de liochimilco, con los pajaritos y toda suerte de anima- 

litos y con el 1.r-te. 

?or otra, se abus3 de los pr,stljios artísticos del cine ::_udo 

-la pcicul.,  no t 	ua Ileon° d.L¿llogos: salo 	ola .w.l.s_ca, rui- 

dos y voces conrusas- paica autorizar un enpleo ,..erlectz2anLe ob-
apleto paro :uuy traiposo ce :netzl.ord visual: una enorme or:. <;a en 

big clobe up 	 c.ue el 	 y un ojo ¿Ii- 
^ gantesco 1:iror2aba de que veía. 1:inalivnte un Lndijenis:no 

veri-Dzlite (el 1.,('Jrce era un nino indígena de raz.Eos lo :nexos ind

g,enas posibles), servía sin ninf!ún rubor al eloio IrrelAricto de 
salubridad, 

	

De las eonv...r:.aeloL:.-, 	ilvidos oel nia,o coz-, los 	.os y 

de los aplausos1.nazinnrios ,Jroul f-jadot: 	i.r.roe que se i-Lnti:Ica- 

ban con el aleteo ie 	av,..:s y el correr .0 un ._¿;u- 	1:0OG(.1z_i- 

Ca qUe nunca, 	 _1.1.pre pitoreeda i.nagen de uno :i d¿»:r.- 

za.incs aut3ctonos. Un viajo santaoll.usiano, de barba 	to- 

caba (..:)11 su violín 	icieletas", p;.ra que unz:s mujere tr 

ran en el lavadero d.1 ritmo de la melodía, cuiill ?ara de:lootr.ir el 

rozo que les ,iroporcionab2. 	di.ra labor. Llegaban .nos 

y en b.ol,ur de ln 	1;: 	..,.».11.7.:,13:41 del lu,r,ar .!(, 

eeru y, CJU elid o  ,L 

y el .e1:4 U10 	. 	upui,:reu, 1;(;n COL- teV. 
- 

••• 	 I 
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pechosO de chantaje sentiuental como lo er la muerte de un nirio pa-

reciera avenirse a una atm6sfera de exaltacijn el3tJtica. 

,11C1'.Liki (La casa cie los nue ya no son) 1969. 

1 hombre blanco 11eG6 de .;uropf., lleó a A.Littrica, se .,9ropió 

tie tierras y bienes, destruyó' 	 -.pi no su ley, is va-

loeo, quien no se asimilara debía ser aniquilado. 

Los indios libres, que aí,n c,:nervan reli7íjn y cultura pro-

pios, son exz,.rminados un una larga guerra. Un guerrero uuerto en 

batalla es incinerado y ofrecido al Dios .gol. 	 • 

jantiaijo, Capitán Gel ejjrcito 	c-,no y , s di saos elemen- 

tus don e¿lboscado, los soldauos mueren, el Capit . _'In :.erido de mGer- 

te es reccrido por los inuios quien. 	tr,l.tan de 	 y le dan 

un brebaje romnifeo y aluoi:.ante. 

NIJC's 	 tral*jn 	.i.erv0.5 	 ste 

de los :60.1i,,,re 	:ier hijo 	•n hm-2,• nto 

cis, e.. dinero, poder, el aLor, »-i -co no A 	 17t carne obs- 

cuila h2 j.i.ría, la oi,Jrva 	 se debe ol- 

,idar en la 	i,:radabel y e-.%itn z. Je la ;,:.1dre 

re,71- _ o» , 	r,;«, c1-zo be 	 c:onJi :1:1a, la des- 

truccin 	bienes, la atoden,.cijn, el senti.::tenLo de cul- 

y el 	 je oertenecer a d...-Js ....;:n(Jd y al 	I.idmpo a 

nlnirun:). 	.e:,ledio: 	 la d 1 ur::, 	mitoJ, la 

de Gquello'.,-. que su raza ha uerido detruir, cuino la 	O irri- 

ru, .luía e nt,ra un :aundo 

. 1 . uní:. se ve re;rriedo el camino 

cUe 11 ..va 1 	 el r.ue rycorren 1o'3 1:Wios rau,rtos. 

joilo 1,1.1 	uerrero 	 k;) 	 ter er 	1. .ri- 

*. 1 	t 	t 	t.-1 	• O1 	Cf;11111't..'-'.1.'-• 
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lo en :;1.1 viaje, morir con el cuando llega la :luche f  rt!wi.c,:r du-

rante 52 ailos. 

En su contenido, la película se org.uiza a 13tsc de upisodios 

indepe,ld entes entre sí, diversos en su estilo foto(;rIlfico y su 

c.ida uno crt un valor propio. i:Ja unidad dc estos 

diferent.:s e ,)isodlos o ca-)Itulos sólo eposible e.. la Letalidad. 

2s la visídn de ,na me.nte nlucinaaa ,Jr la L._.1:er.r.eaad y la 

droga, pasa ue la semi-vigilia al recuerdo, al 	a 	pesadi- 

11 r. Los sucesos, los ._contecimientos se cone:.tenan libremente, en 

• presión a-lógica, infraconsciente. esta unión est,'. acterminada 

la mente, la cultura y la concepción de un hombre uel siglo XIX. 

La .:K.7)erie..cia de Santiao 	una historia de itu:„.rt:r ceión, 

,rovrpc 	)or una crisis de carLIcter e:,issencial: la 1:tr-..ción por 

el concista.d.J y el suntimiento de culpa ante jsLe, al.i.nto la 

culpabilidad de las generaciones anLeiores. 

La crisis ce resulve abandonando su clw. e, su 	in- 

1;,;resd. al ej,':rcito como una manera de encontrar 	r:.uert.c: y cuando 

la z=ziente cerca, la afronta en vez de huir. 

fin c¿-,e h ,do, y c' neo 	 urencias 

relirosas, critianas, 1310 así, libunIdo 	c;.) 	-n 

21 mexicano como todo h.Timbre de -n país 	coloro 1, 1. -rm:Jtra 

el conilicto de vivir u:Itre dos munuos iri- econciliabls; A occi-

dental colonizador y el indígena sometido. der.iglarse en el :aun- 

do occidental supone aceptar su decade.:cia sus criis 	vlorez.; 

óI no n,:mos tenido sus venta.jaa sino sus" vcios y d2::cte. 

.teconstruir el muno indína antiguo es i.osible, )or rw - 

mentos se le 	 se u.,,:an 1;:ü3 vestigios COMO un ar:.a _nLelec- 

tual p ra destruir la heuencia occIdental. 

teVJ 	iSLkibl) 	derlítitlY'utuat. 	:Itierto y 	1 no t.e- 
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Lo cue para :!llos es el eecaeismo en la eroa, la impuJ;nacidn de 

la sociedad opulenta, la revaloraciJn de ciertas civilizaciones 

erimiivas, ce pee los países indoamericence la edificación del 

:cito ,rchispánico; esta oellcula u:13 la manifestación, consciente Y 

cómplice a la ver. de 	situación. 

ClUIJOC 	LeS GARRA:. DE LA: LUERAS...1970  

Un extranjero, su mujer y su hija forman parte del  laexpedi— 

ción que un arcuedlogemexicano ha formado para rescatar un teso— 

ro oculto en un cenote sagrado, 

Los acompanan el , equeno fijo nel qrrudlogo se da cuenta que 

el extTrenjero trata de quedarse con el teeero, treeta de houir pero 

es descubierto y asesinado. 

u hijo rueda en -)lanos de les exeedicionarios. Los buzos se 

,:veten al cenote, pero desaparecen :uisteriosaJlente. 

El eeetrenjero manda a su mujer e hija a coneee:uir hombres al 

eueblo. Los eombres habían salido a eescar y sello estaba Tzekub 

cele enamorado de la mujer del extranjero, decide acomoariarlos. 

'ee laeeza al ceeote pero sale innedintaente y les infora cue 

peligroso animal le impide .1uscer el tesoro. 

El eeeranjero inciste en sus eretencionee y Tzekub intenta 

huir 	las fieras de la selva se lo imoicen y represa herido. 

Chanoc vuelve de la pesca y el centaero le informa cue Tzekub se 

fue con los extranjeros. je ineerna en La eelva al busca del ce—

note; es atacado por una pantera negra y chanoc emplea toda su ha—

bilidad para lierarse de ella. Je oye un extrado silvido yia fiera 

2e retira. Encuentra a Tzekub y teste le ex .licor lo que sucede. 

Llegan al campeenento - las mujeres lo ecedien tratando de 

convencerlo de rue se lance al cenote. Tornan a Tzekub como rehén 

y Ceanoc acepta. je tira al cenote eeble: , enee equipedo y lucha 

contx un ,uleo. Tzekub se lanza a las ae:uae eel c ..o te e. leyuear 

eu ahilado. 	-',/itre los dos lo -ven ,eee r 	enieeel y reereeen 
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L: la eupurficie. iJJir noche hncen planee para vencer u sus enumi—

:eu. Al día si uiente vulven al cenote , ero un lugar de itAncar el 

toro cia(1:1" la etreo 	1.¿:ja::0 y 	-in 'J .l' 

,:uestros "hjroes" caen sobre s s enemigos y loijran vencerlos. 

Caminan or ..L selva con 	prisieneros. :;en atece-os por 

la pantera, :Joro Chanoc la v .t1c@. , c:revana llega hasta unas 

ruinas mayas; ua lo algo de una pirj.uide CI:noc comenta que ese 

us el verdadero tesoro de los majas que dejaron como ueeuiuonio 

eetrab—o y oraanizeik5n pa a la »osteridad. 

MI NIi\i0 T1250C. 1971  

oblado indí:jene 	'en 	alueras de la 

ciudad cid; :íltS:d.co, vive Carmelo, un hombre ue —,10J 30 	c,ue se 

ueuica ala venta de llores cue cultiva j1 mime en su pequena 

naupa. Viudo, Carmelo dedica todos jUs j7,1:UrZoS para ase,;urarle 

un .t. aro halagaaor e su línico hijo: Ti2Lec, un nino ee 	, _Gs 
edad. Carmelo no 	st-,:an solo eent:Lvo 	ee eu :Jreuupuesto 

que es b:stente uoeeeto, y todo lo del 	lo ahorra "para 

cuando 	nizeD 2izoc sea grnde". .is• un n.:, ere uC buenos senti— 

miento,:; 	analiabeto; introvertido eria_Liose 	cerco, vive sin 

;raacd3  t  n un rerOZ 	:,or; vecine-_; lo odiaie, sobre 

Lede perue en su "injenuiean" 	ei ,:ie:rea, de ias 

ya c.ae e::enden eu :Iercancla 	 preclo que la vendíaa su pa—

dre 15 anos atrj.s. 

C:xmelo utti enaaior::Co tic una 	.eucliacha del earrio, So— 

leded, la que tlenei6n :siente Un fsren a. :c te por t'A. 

embargo la madre de la ,j ,vete se opone Lurinante.sente a 

Mí 

roraal.Len 1:s rul elenes 	 un,,:,por' (.Crudo 

eta hija. 

vfsper:: 	*i 	 .r 
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p~da, pv:ro c.:rao UD Liwne 	lo ilIvIta a niaL-,una. Car-

melo le organiza una "para él Glito". Tizoc 130 harta de yplosi-

n:.ts y :::uirc una Grafe Lnd c_stión. Con cl fin do ecotr r u.n 

..ajdico, Carmelo cica dejar su aisIldni nto y enfrentarse con el 

mundo e..,terior. 	s burldo y v.:jado, 2ero 	mbián :iv.he encontrar 

los c,eisill; un entirai,,nto 	nobloza y :clidarid.w:.. 

D LA CuLUNI. 1973  

Por culi)a de un- 3intur del Li 	adquirida i):r el po- 

ular luchador Tinieblas, y cuya ;:trtic:,1:.:...iáad es que 	sinies- 

tras ii.uras que reoresutl:n cobran vida Lui. :10Cilt:S de lung, jl, 

junt,o con Ail liAscaraz, ,e ven de ,.,ronto .:.1:1-dados en uerrírlca 

aventur:7: que tie..e 11.:7r en ,J1._no J1¿,10 XVI. 

.2.,e ven e:: La 	de 	 dala 	_lel con- J 

cuistdor Hernn ',:rt(:s y la :Ialinche. 

ani euelpo do ,Ista 	momilidLido 	:-,:n1,:erva en ua atall.d an- 

te el cual ,:jJ.IU L_,1":J¿ celebr con frocuenci, t 	rito: fcuo'r.illa 

al varjn e:: ,a101 czueira ca,-Ja y ofr CO el 	l2 

cesa 	que, v:.ctiu e Cort, h:1-Jr1:.1 de 	"la 11-irzn,.L", 

para z,ocka 	Las )rJx...::ias víctimas sern los intrusos 

luchiluor.s 

:JGdrun 	1 4 si - 1u.s c. 	1stanc_i 	de 5'u. 

.surido? 	 :::::di-e, cuenta 

aGisLenoin de unol_ 	cos ;-,errerocs encapch:'..tco 	•• ..do *I 1 

etf. a unto de :er ae-c illado aparece »incYino con el 

fatídico cuadro, 	que e-urella en la cabeza de lu 

Todo de:JLIce y 1.() luchaiores regreGan a su Ar:pa. La -U- 

posicl3n du qut; 	.1L:1ti) 

eu:,.t.lo roto y un cucillo. 	v J 11(.0 	r 7,re:ic:1t;.nt* 

lucha., hl 
	

cuLutran en 	it 

U. 1: • 
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1974.  

L;.t 	relf;).jil pureciia, 	el c,:ntro del 

cic 	e. Peer 	2atricio y de :;i.us aierzus 	je.ta— 

turaó: . »dr :1 pi'ofesaa te o "chem scua" (eiieu.)urj,pech, 

ilut,01.1..1d"). Como nacida oel voica 	ricutfn 	ce :orillar ria— 

u 	el que iluj; del cielo), líder )opulr que tie-e :l'ud....) de cris- 

to, 	G. - di, de Liaputin o de Che Guevara. 

Porque 	ea iivadar Anapu, hay tr:La, stc1-.Jsulw 1,;concruen— 

tc al 	de 	r cr kosi.)t,cho:;•, ya que J:alt,e, 3 p:,::rtir de una 

concepcijn iúalita misticoide, la realidad de 	c;nt;r:?.diccio— 

rlb e— el medio rural. 

"2l que i_lajj del cielo', con un Inareado 	los 

texto. 

 

Los "17Iii;jelios", es un Crit-7.to .eiptidu a 	tiern— 

»0, rHe .";,.1t:,. ú ..ioul;ana en :Iontari., al :-3.,11 de ur-1 	aAdina: 

rue e lS ineauo camleino 	un 

   

cun fraolo2,--1 de 	de :jos, de 

:11-ju de una Tt1i rue 

;ar 	es?ecie de 	qtil 

ruvuludiva:Lria e:Itreufia a la reivindicLcilín 	trt-:po7_,ren. 

11 unidad obrel—J—cpe,ina 

ez..or).0 
	 lartJar 	1 • e 

e,ir .:i 	j ruoita 	on lo cual el 2uublo 	fe 

1boluta , 	. 

::iazdalenu", con r:uien tiene 

le ii.elul;ive dentro de las a.:t het.c 	un río y b 	la 

luerte caída de agua de una cac:!da. Con Y:rio 	-r 

.rat:,uitos lo tInico cue se la ant:)ja al t 	:ct..dor es conrarlos 

Cun 	 vacws : burros. 

Cl¿:roque la idea er: la de lir.er iro ri.t:- Jendo q 11-1 

c.)  L rji.r,eatu re irizaidu c.)no us el .rlexic-au, el cwil f 4 
	• ' 	b-• 

	

d •••e• 	:L. 	Lr1iii,iCinL_" 	I. 11-)r) , e.L 	. t. 

.!? 
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constante del "milagrero" hacit:ndo juego de garganta con .oda cia-

se de bebidas alcohSlicas. 

Película pródiga 	escenas cuasi-cachondas y sucuunclas po- 

pulists cue 	lleaa, a pesar du las frases de consigAa, al al 

erotismo ni a la conciencia social, sirio por lo contrario, coope-

ran a dtstrocionarlas,C\-jr1L Ibuyendo con ellos a una mayor enajk:- 

nación. 

1.0 paternalismo, atacado wia y mil veces en discursos, encuen-

tra un ramplón paladín en Aundar Anapu, quien con una sapiencia cue 

raya un el diotismo ac,m;eja y dirige al pueblo. ¿A qué pueblo? ¿A 

un pueblo vivo, presene, cue buscs solidaridad y formas de orjani-

blición para librarse de la explotación? 

¿O a un pueblo asfixLado en sus c:ntrdieciones, cue recurre 

reccionarlaunte al alcohol, a la nostálgica "danza de__los viuji-

tos", y en una :"última cena", a un caudilli, alabado no por su ca- 

puoidad 	sino por 	resucitar "muertitos" y lavarles -;e- 

cados a las magdulenas? 

Y... siel propósito s ex'Iortar esta película 13. los mercados 

europeos creyendo que allá les serle difícil distir.uir lo tarase() 

de lo andino (Vícotr Jara, Violeta Parra), el tiempo no los abl7ol-

ver. 

jintetus: i;uestros indltos requerírán siempre del buen con-

sejo y la protección ,:e un "tata" milagrero, a la maniera judeo-cris-

tiana. 

A IÁJ: 	:rji<W.7,? 1974  

En busca de un la« elco cue atienda a su hijo enfermo, sale 

de su rústica choza un indio uhamula, iniciando un dramticp pere- 

1:rinar-  a traV613 C10 Ca::1'1013 y pueblos, sin enc,.ntrar ayuda. 

burl,utú el trayecto 	 aluiLu les. netlt,  

Jít.n 	 yla , y 	tat eja.u1SInl 1- i!. 	11-10 1-1_2 	3 • 
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chamulas. 

.2;“te vi:lje por el espacio y el pais:1j° de t':xico, e 	ta:qbión 

,un vi je ,)or el, tiewo. 

U perejxir del cnwnula con su hijo a cuestan 	nientra. 

la premonición de un mundo cue nunca podrá ser aprehendido por 

una •iente indígena, tabmijn continúa, 

es en relíddd, con la muerte real, la Tle t 1-siv.:nra: sobre 

lo" hombros de Juan se deslizan las .::Z.-1:1013 de .1,-n?-tcio, para quien ya 

no Labr:. tenor, ni futu,-,-,  y girarK en la tierra con -Arboles y rocas 

y vit-,ntos. 

I,"k MAGIA 1975. 

"Dol respldndor de luz rue hivieron e'-lanar de la obsruridad 

°-v- dieron al es ::t.cio las ,:nergíns dedidas...y nació 

ln ma[7is". (?rdloo con cue se 	el film). 
^ 

	

sta película rjira alredecor :le esas neri 	"des)eaidas", 

pero todavía ocuras que de N.Y. City a la atl-ionia h.l.n formado di- 

ferente,-  cultos 	conforn,Ido diferendiannacionains: 	raíces 

ti .,a película-domunto, r.is que docum rátaL, :.esc:tta todos esos 

ritos cue e nan transmitido de .ener.--ición un :,.:-Ler,3i-,n por la tr''.-

dlción oral y nos lo muestra objtivamente en ::11 dleuento natural. 

Ll  culto de lo._ Dioses prehispnicoo, lzt.J 	ritu¿tie 	la 

ii,_:chicerla de todos un conti.:nunte, harto llegar a la IriaJ:ia de la 

:)ornoífyafía neoyorquina y las sesiones tera4utic:{s con honrws aluci 

r1J1,;enos o marip:uana. 	tabmitIn 	viaje :or 	lmnrecio.ints 

con. tracciones re liuda:: por mayas, aztecas, incas, quechuas y una 

cer,.!irionia Ge nuestra nu,:va 7r,Jhistorilt 	'ventral Pric de 

U texto (letido en la película en voz off); 

,ent... al. Ponol Vuh y otr 	 •••111. 1 	1-1.3 

nuncio y cit.,  lo c.t., 	: ,c)ri 	 1.1e:•<11! 	1¿1.0 
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ta "primitivo": el de los antirmos códices y leyl:ndas. Esto, auna-

do al podr de la música y la poderosa )resencia de los personajes 

reales, constituyen un Gran espectáculo audiovizul con r:rall poder 

epaotivo. (Resena del Anuario de la Prod. cinematofida 1975). 

LA CA:-.; TA DIVr;A 1976.. 

La xasta divina es unz, crSnica apasionada ce los arios revolu,-

cior2rios en.Yucatc"..n. 

El peublo esclairizgdo pertenecra a los hacendados, quienes se 

creían su:eriores, explotaran a los -Indíz7e-bs y 2.e dabai una vida 

Se autonombraban la -Casta Divina". Cundo el pral. :malvado: 

Alvarado amenza con destuir esa su bucn_ic 	aonen dine- 

ro y h:abres a 1as órdenes del Corencl Ortíz 	 para defen- 

der la l-tutonomía del Estado. 

zdr_ Wilfrida, 	o de los amos no vacila 	envir a su único 

(oficialuer:te reconocido) hijo varn a F:uerrear 	r conservar sus 

riquezas y -,-)rivile i•Js, entre lo=-; que entha el 	c 	de perna- 

da, de iihí 	los niños y j6vLnes le llaann "zldrino". 

Una de .:Lis hijas "le£:. lcs" va to:i.njo 	 du la 

dad y trata de ayudar a los in(1iD7, ;i 	im la lpellc1;.-1 	cruel- 

Jiente .. notados y coljados. 	revela la hija a l crueld7-1d de su 

r)adre, y un una secutencia alucin nt, .,;r: le ofr-ce y le rita cue 

ee cobre c.an ella sus dvreci,os... 

La película alterna el dra:na de 1P, ci.:-1;compols,iei4n ramiliar 

la decadencia y destrucción de una épaca. Las poderosos tuvie-

ran oue huir y ab ::rapar sus propiedades. La historia no dice 7or 

curito tie:npC. 
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:.ZOTAS 

1.- La i:ifluencia un e 1 cine mexican.) de ergueiev nisenutein na-

cido ea Letonia, es aotable, pues lis,.:nstein no ouscaba un len- 

e 

	

	 casual sino aquel luaguaje 

rUC lo dijera todo; un len[,kxaje que rupresun- 

tara a l 	aa2as, al peualo; un lenguaje ue conciencia y poli- 

tizacijn C.J;r1J 	,c11.!...culas La lína Genel-al, y El acoraza- 

do Pote:aktn.  

v:jta Ilnea Jisenstein pretendí, z3.1 MiSMO t.2..11po que filma-

ba ese ia..lenso fre..) llamada ¡Que viva Máxico; la olitizacijn del 

respecto (j.e u condición cie opr=id.o tinto »or 

el cYci :7:ue 	 or 1 	ileáia y el 	1 	en:...j..:Aacijn Cono- 

eto 

	

iaaujura e1 	es ac- 

titu2.es ce c:aletucl, de paz y un tanto -Jrz de.1.91aeSn, ira 	tas 

el cansancio por el ::ir,.;ctor y actor Lailio 

1 z:uali.JC 	rInciez- conoció a 

:, 2 rnano 2r 	1.nas" un: 

Cuaderno; de cine 	1972. 

3.— 	.1- leo. "La ly"..sque. el cLne..." 1.I. 2. 275. 

4.- 	eai. ebni.,.ra.. Enero 1, 1956. 

2.— Zi cien r1] t 	ecrLo, Curnos de cine. 	i:rtículo 

de MlinuA Gonzflez. 

b.- Cine revolucioaario l'or: Jorge ISaajiaás. 

7.—iq-jr.l.lesco i valiosa ayucil. de Y.mio 	1. 

	

el acceso a lo. ar_hivos cR la fil.rictec 	iLl.ria y la 

c)lta. 

 

d; .0 	1.)Ojr,L 
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CA ITULO V 

COi.iCLU:510NES  

La indudable sitacidn de injusticia 3ocial en que ..:7;tán inmer- 

sos los :1-.-upos aborígenes de Am•Irica Latiaa l  d._be 	comprendidal 

dentro de una cmpleja trama de relaciones que vincula a estos :7ru_ 

pos de pobtacijn con la sociedad naciJnal y con la esLructura pro-

ductiva internacional. 

felaciones desi6uales entre grupos e cuitura heteroGénea 

con llevan relaciones sociales de exploi.,aci6n, cue ei:Ina de una 

estructura socio-econdmica detí,yminada desde la época colonial. 

e.t>cto, la coloni7aci.n europea formd parte c un proct,so de 

2.xpansiJn nolítica y c:conJmica post-feudal. '2n 111 - 13Gica del 

tema, li:J.1; d.,:sivaldades cultural..s p.rmiten cue unos subsistemas 

.luman el pa.)el O' polos hegemónicos o dominant 

forirls de-Jendientos. 

:)e esta forma, el llamado "probitrla indív.ena" e ori,,ins en 

la estctura ,conc.';.nlca del sintema de producci5hi:apueso r,11 ' 1  

rie,?, por 21/..o ?a. 	.1 relativo aislamiento cultural y las desigu:.:.1da-

des objetivl.s no son sino parte del síndorme: consucuLcia y no c,.:u 

21 enGranaje del proceso histclrico genera ,,ria .1.6(1ca interna 

eri que el problema de los etnias diferunciads es :Idlo parte del 

erocel';o 	de relaciones aociales de clase. Así e como se 

torna una inLeidepe_dneela econlmica :tl'ure la ciudad-merci.le‹J,11) 

y el inte 	La pobl,.icidn aboric:en fue cbli¿:ada por 

la ..urop:1 )(3:4t-reudal a aceptar le el: y usos eue b nelieiabqn a 

los celoni.adoreo, . • ::oJti'lerS t 1 rri.-r..en 	lu tec:tolo- 
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turales (3). Al respecto Darcy Ribeiro (4), con;3idera que lal3 po- 

blaciones nativas se pueden encontrar actualmente e.: cuatro slua-- 

ciones: 

• - Aisladas. 

- En contacto intermitente. 

- 1::n permanente contacto. 

- Integradas. 

La mayor parte de lo:: grupos nativos de América Latina y 46- 

xico se hayan en el tercer casé, es decir en contactopermanente 

con la sociedad nacional. La prueba de que es asir 	dada por 

el hecho de oue las variaciones de los precios internacionules ce 

materias primas como el café, amícar o Illgodn, pueden dl.namizr 

reltivam,;nte o deori;:,ir a:1n m:Áls a div,;rsas poblacions nativ,ts 

cup viven decnjancrse en plantacions corno jornaleros agrícols. 

De esta for7a ve .os qu., el transcurrir eh- 	historia y de 

1,s huellas del colonialismo, tan sálo han h , cho q e los indlt;ea- 

nas nasen ee una autoruficiencia a una dependencia. Ademj.s de 

cl,lturaci3n ; 	 (4 n un .roblena de c lonialismo 
	ce pe.:.ulencia 

e la etrápoti. 

Aediante inrinidd de recurso ya examinados como son jurídi-

cos, militares, evanlicos, o con la ayuda de medt—s maivos de 

couunicación, henos intentl:do privar al indígena de su identiLuzd 

cultural, 1(9 su dignidad humana, lo humos degradado hasta uLicar-

le en la !u's Laja escala de la. sociedad na -ional: son solu.nentel:nnt, 

te sin rar3n, indios pata 	7,,ue oca.; ¿u-1 el IlltA.mo lu r ea 

c »UCtos e ucacionale-, sanitarios, o de 1.1pleo. Tan s310 103 tO 

',103 en cu:.nta co:no "acarreadoi;* Jlra que laterpreten 

L.n" a lt le)ra . c3 eieccions políticas y al r la,ejitr (no 
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• 

cia nacional. 

La liberación del indio, o 1 i)raxis de la Liberación del in-

dio, (.510 c's posible detro de 1Ln. t,Jorl y ce unu. 2rz'.ctica de la 

liberlición total 	la so.-i• da. 	eiero sii;nificar evientemente, 

que el indio e2: import:tnt-2, no E,510 CDTIO 2f:ob1_ema en 1,í, para sí 

li,;mo y .ara notros mos7.1or:., -ino tub.11ién como piedra de toque de 

toda nuetra actitud 	ellos y 7eitc la reL,cidn con nuestra pro- 

-tia :3ociedad. De 
	ya 	concluir, 	oucden resaltar por lo 

x.eos, tres posicion s frente 	i_supos scioecon3mico de campe- 

sinos e indígenas, que en .-:eneral, r:;f1jall tres -.)untoz de vista de 

clPrse claramente dierencidos: (6) (ver dJeunentos 4 y5). 

1). L. 	 c:.!r'cter .¿tragado de esos 

pgr re4ferenei 	2!:t 5 	t n ca)itliza occidental, 

y que, por lo tnto, -rgon: 	interein de los mismos 

• • a la sociedad L:lobL..1. 

. posiei3n que contr:,•.2 	1c; .nttrior 	el cz-'-rcto- 

ter poitivo ee ey2,- 	y econ:Smicos, 

(._ 	cul (;:-uI,Lujg cultural 	q:Je cstn asociados, al 

mismo tienlpo qUe 1Jone ee reliev 102 e•Uctos desl'avorables 

del sister-a 	A ')artir 	etra visión se recha- 

za la interacj.,. 	a 	1:e reivindica el derecho que tie- 

nen este 17rupol; 	identioad 2or una vía au- 

t3no!na, es decir, se r,roc 	Lr,  r,:groduccidn de estos sis- 

temas a los que el c¿:pltlirm no 2r0pone, z.egA imte pun- 

to de v.ista, t.na 	7ino 	oestruccin y la deje- 

1 
	 3)• 	; r.): i e .1_ (5 

	

lo: 	y.ccloec.nómicos 

-e 	)L'och:c_ 
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tivas en que descans-n y 1,:s LimiL:IdGe 	 on que se 
demenvulven, no oireceu un etkadro adecuado para resolver sus pro-

Llemas; mueho _enus, :Aioden ser un patrón adecuado C,.:11Lro del cual 

se organice: la sociedad en )u totalid d. :Sin emb-rgo, el listema 

capit lista tampoco ofrece soluciones de 1.o problemas de los cam- 

pesinos y grupos indl,,enas sólo puede 	.er ,n suiLción global 

para toda la s.ciedad; es uecir, sólo :3e puede liberar a los cam-

pesinos e indignas de la explotación, la discriminación, la pobre-

za, etc., destruyendo la fuerza que, a fin ae cuentas, es la respon 

saLle de tal situci6n; el capital. Las 	._Lhiciades culturales, 

y en genera 1, la identidad étnica, 	 2odrl'In ser protegidas 

y desltrrchadas dentro de 	 óe la soci.edad. 
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NOTAS 

U). Vt:r el ii.fro „ie Alejllaro ti.rroquín: 

1 -P, 

.1...two de uirre 	Gdpierno  

na. 1953 131:AM. 

(3). AS1 ni.W10, rrJ co:meniente rtvsilzr de 2,uulrre .3eltrL111: 

).rocczo 	i,eultun:eldn y el 	:-:oc1,-,e1.1,url un 

Univert3idad rocroa=ricana. 197,J. 

(4). 11:rey 	fronter,ís 

, 	. 
• ijlo 

1Lr: 

nc;or 	PclaneD. 

populismo y :T.írxi=o. 

Iluevo Antropolor;ía. :lo. 9 - 1978. 
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DOCUMENTO 1 

EL TRABAJO PARA INDIOS Y NEGROS EM LAS MINAS DE TAXCO, 1581 

Uno de los principales atractivos para los conquistadores españoles en América -

fue la obtención de metales preciosos; en la Nueva España, a los pocos años de -
haber llegado de ultramar, gracias a los informes de los propios habitantes indí 

genas, o bien por su propio impulso, pronto ocuparon las zonas auríferas y argeTiT 
tíferas. 

La explotación de éstas tuvo como consecuencia un considerable cambio en la dis-
tribución de la población, de la economía, del trabajo, del transporte, de la --
agricultura, de la ganadería y otros aspectos más del modo de vivir del siglo --
XVI en el virreinato de la Nueva España. 

Para la explotación de la minería contaron con una gran fuerza de trabajo consti 

tuida por los indios y la población negra, quienes la mayoría de las veces fue-- 
roh sumamente explotados por el trabajo excesivo, por los servicios que tenían -

que prestar y por la escasa retribución que recibían. 

Indios y negros respondieron a la explotación y a los malos tratos conemjgracio 
ftes7T0)os, cestruccion 5-las fuentes de tna_b§1Q.,h9.19anza,,evasiones  a.deudas1  
contraídas con-T7s patrones, inasistencia al trabajo, escasa producción y cons--
tante rebeldía. 

Las autoridades españolas, para proteger los intereses de la capa social dominan 

te, dispusieron ordenanzas, donde fundamentalmente se establecieron normas para- 
impediroue la producción se viera afectada.  

Los documentos que a continuación se presentan muestran las disposiciones cue  se  

dieron para reoir las relaciones de trabajo de indios y negros, así como  de los-

dueños de las minas de Taxco, lugar donde existió una importante producción de -
Plata. 

Este documento se encuentra en el Ramo Ordenanzas, vol. I, fs. 63v-71,. 

LA ORDEN QUE SE HA DE GUARDAR EN LAS MINAS QUE SE TOMAN POR NO HONDAS Y DESPOSLA 
DAS. 

Don Lorenzo Suárez de Mendoza, etc. Por cuanto por parte de Martín Cerón Saave--
dra y Bartolomé del Aguila, diputados de las minas de Tasco, me ha sido hecha re 

'ación que en las dichas minas por un Mandamiento de Ordenanza del muy ilustre 

señor don Martín Enríquez, Visorrey que fue de esta Nueva España, está orden2do-

y mandado que, para haber de tomar las minas por no hondas, primero y ante todas 
cosas se mandase limpiar y se limpiasen hasta lo fijo, porque hecho esto los que 

las toman las ahonden conforme a las Ordenanzas dentro de tres meses, y que por-
esta misma orden, para estorbar los pleitos, diferencias y fraudes que se siguen 

en las minas que se toman por no hondas y despobladas, convenía que en éstas se-
guardase y cumpliese lo mismo, porque para tomarlas se suelen cegar y hacer ----

otros engaños, en mucho daño de los verdaderos señores de las dichas minas y que 

dando con las dichas minas los que las denuncian; con limpiar lo que han cesado,  

o quitar los engaños que se suelen hacer de barbacoas y tablados,dicen que las - 

nan ahondado en los tres estados más, conforme a los Ordenanzas que así lo man-- 
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dan. Y para que todo lo susodicho y otros muchos inconvenientes cesasen, me pi--
dieron mandase que, como en las minas no hondas se mandaba limpiar hasta lo fijo 
se hiciese lo mismo en las que se tomaban por hondas y despobladas. 

Y por mí visto, por la presente ordeno y mando que las minas que de aqui adelan-
te se tomaren en el distrito y jurisdicción de Tasco por hondas y despobladas, -
se guarde en ello la misma orden que se tiene en'las que se toman por no hondas-
conforme al dicho Mandamiento y Ordenanza, haciéndolas limpiar y quitar la tie--
rra muerta hasta lo fijo y más hondo de las tales minas, de lo cual conste en --
las diligencias que para tomar las tales minas se hicieren, para que se mida sin 
engaño, y medidas, dentro de tres meses las ahonden en los estados que las Orde-
nanzas mandan, y no haciendo y precediendo la dicha diligencia, ningunas justi-
cias procedan en dar posesión de ninguna mina honda, y la que se diere, siendo -
contrario a esto, sea en si ninguna y de ningún valor y efecto, y para ello no -
se adquiera ningún derecho. Fecho en México, a cuatro de noviembre de mil y qui 
nientos y ochenta y un años. El Conde de Coruña. Por mandato de Su Excelencia, -
Juan de Cueva. 

LAS ORDENANZAS QUE HIZO EL DOCTOR LOPE DE MIRANDA PARA MINAS. 

El doctor Lope de Miranda, oidor y visitador general por Su Majestad en esta Nue 
va España, etc. Por cuanto de la visita que he hecho en las minas de Tasco, e 
por pedimientos, relaciones e informaciones que re han hecho Bartolomé del Alqui-
la e Nuño Ruiz diputados, por sí y en nombre de Tos vecinos mineros de ellas, y-
los naturales que en ellas viven, me informaron de cosas que les tocaba, e visto 
y entendido todo, e informado particularmente sobre cada cosa, teniendo presente 
y por más principal lo que toca al servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majes-
tad, y al bien alivio de los vecinos y moradores, es:antes y habitantes en estas 
minas; mando que de aqui adelante, hasta tanto que por Su Majestad, o por el muy 
y excelentl Visorrey de esta Nueva España, otra cosa se provea y mande, demás de 
las provisiones e ordenanzas dadas y hechas para el buen gobierno de estas minas, 
todas las personas, vecinos y habitantes en ellas, así españoles como naturales, 
Guarden y cumplan las Ordenanzas siguientes: 

1 

Primeramente: por cuanto estas minas de Tasco, de ciertos años a esta parte, los 
indios que han trabajado y trabajan en la labor de las minas en sacar metales, -
han introducido una orden y uso de trabajar por tequios que ellos llaman, cada - 
tequio de cierto número de tanates de metal pequeños, y para los hacer, se alqui 
lan con dos o tres y más mineros, cada indio por una semana, y reciben dineros 
de todos, y como gente desconcertada lo destruyen y gastan todo el día que se --
les hace la paga, y después, por no poder cumplir con todos, van de noche a las-
minas y otras horas y tiempos que no los puedan ver trabajar, y juntan piedras y 
tierra y tepetate con el metal y lo encubren, de suerte que hacen gran daño a --
los mineros en que se les consume y pierde el azoque con la mucha lama de la tie 
rra y tepetate, y ha venido en mucha disminución de lo que antes solían sacar de.  
plata con cada quintal de azogue, y demás de esto por hacer presto los dichos te 
quios no limpiaban las minas y quedan-ciegas y cubiertos los metales con tierra: 
y piedra, que no se pueden labrar ni sacar los metales de ellas, ni se labran ni 
descubren metales en otras por la mala imposición de los tequios, que no quieren 
trabajar sino donde hay metal,y dejan de trabajar los lunes y sábados de todas -
las semanas, y cesa el beneficio de la plata, de que les viene daño y pérdida a-
los mineros y se recrecían otros muchos daños e inCOnvinienteS, que cesarían al- 
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quitándose los tales indios por un tanto de jornal por cada semana, o por cada -
día, como se hace en otras minas, y que no recibiesen dineros para una semana --
más que de un minero que los conociese, como más largo constó de la información-
que a pedimento de los dichos diputados y mineros se recibió. Para remedio de lo 
cual ordeno y mando que, de aquí adelante, los indios no trabajen ni hagan labor 
en la labor de las minas y sacar metales por tequios, sino a jornal, y para que-
esto se haga e todos trabajen, e no haya indios - vagamundos, haya un juez indio -
principal, el cual se elija por el alcalde mayor, que es o fuere comunicado con-
los diputados, el cual ha de tener cargo y cuidado de tener una lista y matrícu-
la de todos los indios que hubiere para trabajar, así cuadrillas como fuera de -
ellas, en otros barrios y caserías de naturales en el real de estas minas, e que 
residieren y vinieren de fuera a trabajar, e a lo menos las dos tercias partes -
de los indios que hobiere que no sean de cuadrillas de los mineros, sean por él-
apremiados a que salgan cada semana a la plaza cada domingo en la tarde, o los -
lunes de mañana, los cuales se alquilen y repartan a los mineros que de ellos ho 
bieren necesidad, poniendo por escrito los que cada uno llevare por sus nombres, 
para que trabajen con él aquella semana, a los cuales se les pague a cada uno lo 
que se concertaren en reales, y esta paga se les pague cada uno, lo que se con-- - 
certaren cada día, a uso de España, o a lo menos al fin de la semana, y los ta--
les indios cumplan su jornal trabajando como sea razón, y se guarde y cumpla el-
mandamiento dado por el muy excelent e Visorrey de esta Nueva España, fecho en -
México a nueve de octubre de mil e quinientos y setenta e tres años; y los mine-
ros y sus criados les hagan buen tratamiento, y al indio o indios que por la ma-
trícula y memoria que el dicho juez tuviere, cupiere el venirse a alquilar, ha--
biéndose generalmente apercebido al tiempo que se acabe la misa mayor, que a ---
ellos se les dice el domingo, no vinieren a la plaza aquel día a la tarde, o el-
lunes de mañana, teniendo salud, sean dados a servicio con hierros a los pies --
que.un ingenio o ingeios por tres días donde sirvan, pagándoles su jornal, e por 
la segunda vez que faltare, seis días, y por la tercera sean desterrados por un-
año de estas minas, con cinco leguas a la redonda, y si lo quebrantare sea dobla 
do, y al dilho juez indio sean los mineros oblioados a pagarle por su trabajo e= 
cuidado cien pesos de oro común por cada un año, y a los mineros no les saquen -
para este repartimiento los indios de sus cuadrillas, sino que trabajen en las -
minas de los tales mineros, y teniendo indios bastantes los dichos mineros en --
sus cuadrillas, no se les den más, y sean preferidos a los del repartimiento los 
que más necesidad tuvieren; al cual dicho juez indio que para esto señalaren y - 
nombraren se le da poder cumplido, para que prenda y apremie, y haga prender a -
los indios, que contra esto fueren, y para que acudan al repartimiento, y si de- 
litos o excesos hobiere entre los indios, de noticia de ello al alcalde mayor -- 
que es o fuere para que los castigue. Y mando que ningún minero, ni sus mayordo-
mos, ni criados, ni guardaminas, no sean osados de aqui adelante a se concertar-
por tequios con los indios, ni les admitir que los hagan, so pena de doce pesos- 
de otro común, para la cámara de Su Majestad, juez y denunciador por tercias par 
tes por la primera vez, e por la segunda sea la pena doblada, y los indios que -
al presente hay en las minas y de aqui adelante a ellas vinieren, no sean osados, 
ni traten más de trabajar por los dichos tequios, sino a jornal como dicho es, -
so pena que por la primera vez sirvan seis días con hierros en un ingenio pagán- 
doles su trabajo, e por la segunda sea el dicho servicio doblado, e por la terce 
ra sean desterrados de estas minas por un año, y mando que el alcalde mayor que-
es o fuere de estas minas así lo haga guardar y cumplir y ejecutar, y ejecute -- 
las dichas penas en los que contra ello fueren, so pena de cincuenta pesos de --
oro para la Cámara de Su Majestad, y que en sus residencias se les hará de ello-
particular cambio. 



202. 

2 

Otrosí, por cuanto los indios que trabajan en estas minas, como 	gente viciosa --
y de_poca consideración, tienen costumbre de tomar  e recebir—dineadelantados 
Te muchos mineros, diciendo  que no deben  a otros y que les ayuWán en sus ha---
ciendas, que es causa que deben dineros a muchos y no pueden cumplir lo que dan, 
' por su mala orden se obligan a servidumbre larga, que nunca la acaban y se  van 
y huyen de estas minas, sin cumplir lo que son obligados, y demas de la falta --
que hacen se siguen otros muchos inconvinientes; ordeno y mando que de aqui ade-
lante ningún indio sea osado a recebir ni tomar dineros adelantados de más de un 
minero, so pena que si por los tales dineros fuere presó y se averiguare haber -
tomado dineros adelantados (de) muchas personas, se los haga la justicia servir-
todos con hierros a los pies, y para este efecto se pueden dar a servicio por el 
alcalde, mayor en visita de cárcel, pagándoles su justo y común precio y jornal, 
sin que en todo aquel tiempo se les pueda dar dinero adelantado, so pena que el-
minero que se lo diere así, a los tales como a otros, lo tengan perdido y no pue 
dan ser apremiados a pagarlo por justicia. 

3 

Otrosí, por cuanto los dichos diputados me pidieron mandase que los indios que -
viven en estos reales de minas en cuadrillas, y junto a ellas, en otros barrios, 
no hiciesen sementeras en ellos, por la mucha falta de pastos que, había para --
las mulas y caballos del beneficio de la plata; mando que se guarde y cumpla lo-
que se guarde y cumpla lo que sobre esto está mandado, y que de aquí adelante --
los indios no siembren maíz, ni otras cosas en estos reales, si no fuere en sus-
hortezuelas, junto a sus casas, las cuales sean obligados a tener cercadas, de -
suerte que las mulas, ni caballos, ni otros ganados mayores ni menores no puedan 
entran en ellas, y si por no las cercar bien les entraren en ellas y hicieren da 
ño, no sean obligados sus dueños a pagárselo, y si las hicieren o mataren, que - 
la justicidlproceda en ello con todo rigor, y lo que de otra manera sembraren, -
se lo hagan arrancar y arranquen. 

4 

Otrosí, porque de labrar los indios las minas con libertad y como quieren, las -
ciegan y dejan impedidas con piedra y tierra y tepetate, se cubren los metales y 
vetas y no se pueden labrar; mando que de aqui adelante los indios que labraren-
las minas en cavar y sacar metales, como fueren labrando y cavando y sacando me-
tal, saquen asimismo la piedra y tierra y tepetate cada día que para sacar el me 
tal cavaren y movieren, sin dejarlo por sacar de un día para otro, de suerte qu-é-

para siempre las vetas y metales, entradas y salidas queden descubiertas y deso-
cupadas, para se poder labrar, y siempre lo hagan así, so pena que el que así no 
lo hiciere, sirva seis días con hierros en un ingenio, que la justicia señalare, 
pagándoselo, y por la segunda vez sea el servicio doblado, y sí pasare adelante-
su desacato y descuido, la justicia los castigue con más rigor. 

5 

Otrosí, porque en las cuadrillas y barrios de los indios de estas minas se aco-
gen algunos indios y mulatos y negros libres, y se andan holgazanes y no traba--
jan, y de ellos se siguen inconvinientes en deservicio de Dios Nuestro Señor, y-
perjuicio de los vecinos; mando que el alcalde mayor, que es o fuere de estas mi 
nas, siempre tenga cuidado de los mandar buscar y empadronar y saber de qub 
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ven, y los que no usaren su oficio o no tuvieren amos, ni trabajaren con los mi-
neros, les mande y aperciba que dentro de un breve término asienten con amos, y-
en esto se guat'de y cumpla lo mandado por el muy excelente Visorrey de esta Nue-
va España, por su mandamiento dado en México a once de abril de mil e quinientos 
e setenta e tres años, que los diputados tienen. 

6 

Otrosí, por cuanto muchos indios de los que viven en cuadrillas y fuera de ellas, 
que ayudan a los vecinos y mineros en sus haciendas, siempre tienen recebidos di 
neros adelantados y algunos de ellos se huyen de estas minas y se van a pueblos: 
del Marquesado y otras partes, a tres o cuatro y cinco leguas fuera de la juris-
dicción de estas minas, y porque las justiciasen cuya jurisdicción caen aque---
llos pueblos residen fuera de ellos, y a los vecinos y mineros les sería más la-
costa que no lo que se les debe ni hobiesen de ir ante ellos a pedirlo; mando --
que el alcalde mayor, que es o fuere de estas minas, cada que se le pidiere dé -
su mandamiento para llamar y traer ante él los tales indios, envíe alguaciles --
dentro de cinco leguas, aunque sea en otra jurisdicción, para que estén a dere--
cho con lo que les pidieren y paguen lo que debieren, y mando a las justicias y-
a los gobernadores y alcaldes de los tales pueblos, que luego como vayan los al-
guaciles y les mostraren el mandamiento del alcalde mayor, los hagan venir y no-
impidan el cumplimiento de él, y para que de esto estén advertidos el alcalde ma 
yor dé orden cómo se les notifique y haga saber lo contenido en este capítulo. 

7 

Otrosí, por cuanto por mandamientos de los ilustrísimos visorreyes pasados está-
mandado que de los pueblos comarcanos vengan cierto número de indios ordinarios-
para alquilarse en estas minas, para trabajar en los edificios y reparos de casas, 
ingenios del beneficio de la plata, y después, a pedimento de los indios, se man 
dó que los 'tres meses de las aguas, junio, julio, agosto, no viniesen ningunos--; 
y por los diputados y mineros se me ha hecho relación y presentado informaciones 
de que en el dicho tiempo de aguas son los indios más necesarios para el reparo-
de las casas e ingenios que en otro tiempo, que con las aguas que eran recias y-
continuas se caían paredes e ingenios, e no tenían quién las reparase, y más al-
presente que para el beneficio del azogue eran necesarias más casas y más bien -
cubiertas, y que en los pueblos de donde venían se hacían pocas sementeras, y si 
algún maíz sembraban los enviaban las mujeres y sus hijos, y los indios se anda-
ban holgando, e que aunque viniesen una semana que en todo el dicho tiempo les -
podía caber, no harían falta en sus sementeras, y que la falta y daño de los mi-
neros era grande y cesaba en algunas haciendas por falta de los reparos el bene-
ficio de sacar plata, y que a la Real Hacienda venía perjuicio. Para remedio de-
lo cual mando que en el tiempo de los dichos tres meses de las aguas, acudan y -
vengan la mitad de los indios que suelen venir en el tiempo de seca, para que se 
ocupen en los dichos reparos y edificios y no en otra cosa, pagándoles como acos 
tumbran, so las penas que sobre ellos les están puestas, y el alcalde mayor que: 

.es o fuere, tenga cuidado que así se guarde y cumpla. 

8 

Otrosí, por cuanto los dichos diputados e mineros me informaron que los indios -
carpinteros y albañiles que en estas minas residían y a ellas venían, iban de ca 
da día acrecentando el jornal e precio por su trabajo, viendo que tenian 
dad de ellos, e por ser gente inclinada  a holgar, no trabajan si no les daban to 
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do lo que ellos querían, y que habían acudido al alcalde mayor de estas minas pa 
ra que lo remediase, el cual, habiendo hecho ciertas informaciones y diligencias 
sobre ello, con oficiales españoles que tasaron lo que los indios podían merecer 
por cada día por su trabajo, les había acrecentado de lo que los españoles ha---
bían tasado e declarado con juramento, e me pidieron lo confirmase y mandase que 
se guardase y cumpliese la orden que el dicho alcalde mayor Pero López de Oliva-
res había puesto y mandado; lo cual, por mí visto, ordeno y mando que de aqui --
adelante se guarde y cumpla lo mandado por el dicho alcalde mayor, así en lo que 
se les ha de pagar por su trabajo, como la orden que en ello dio que se tuviese-
para que los dichos oficiales reales trabajen, y sean alguaciles Luis Damián, de 
los carpinteros, y Ventura Martínez, de los albañiles indios, y cumplan lo que -
sobre les está mandado, ellos y los oficiales y los españoles que de ellos tuvie 
ren necesidad, so las penas que sobre ello les puso el alcalde mayor, las cuale -

he por puestas, y mando se ejecute de aquí adelante, e parl ello se ponga con es 
tas ordenanzas un traslado autorizado de la dicha tasación y mando del dicho al: 
calde mayor, fecho a veinte de junio próximo pasado de este presente año, ante -
Luis Marbán, Escribano Público de las dichas minas. 

OTRAS ORDENANZAS 

El doctor Lope de Miranda, oidor y visitador general por Su Majestad en esta --
Nueva España: Por cuanto por parte de los diputados de las minas de Tasco, se me 
ha pedido que demás de las ordenanzas que para aquellas minas por mi se ordena--
ron, proveyese y mandase sobre *otras cosas que de nuevo me pidieron, que de yuso 
irán referidas, sobre lo cual mando que demás de las que se les dieron se guar—
den y cumplas las siguientes. 
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Primeramente me hicieron relación que, a causa de que los indios de cuadrillas y 
otros que se llegaban a ellos, y los que se alquilaban, labraban las minas con -
toda libertad, y por hurtar los metales, como tenían de costumbre, derribaban --
los pilares de las minas, y en otras que de nuevo iban labrando, por segJir un -
hilo de metal las labraban mal, y que otros iban a noche ascondidamente a sacar-
metal, y las minas se hundian y estaban tan pelicrosas, que no se podían labrar-
sin gran peligro y otras se hundían y mataban sus esclavos e indios que las esta 
ban labrando, e me pidieron mandase que no se tocasen ni cavasen en los pilares7 
aunque fuesen de metal rico, y que en las que de nuevo se labrasen los dejasen. 

Ordeno y mando que de aqui adelante ninguna persona guardamina, negro, ni indio-
no sea osado a quitar metal ni tabarro de los pilares que hobiere en las minas, 
y las que labraren de aquí adelante las labren dejándolas firmes y con sus pila-
res que hobiere en las minas, y las que labraren de aquí adelante las labren de-
jándolas firmes y con sus pilares a trechos, de suerte que la gente ande segura-
labrándolas y se puedan seguir y labrar con más perpetuidad, so pena a los nuar-
daminas de cincuenta pesos para la Cámara de su Majestad, juez y denunciador por 
la primera vez, o por la segunda le sean dados cien azotes y desterrados por din 
co años precisos de las minas, y a los indios por la primera vez sirvan en un in 
genio con hierros diez días, pagándoselo, y por la segunda veinte días, y por la 
tercera vez sean desterrados por tres años precisos de las minas, y a los negros 
cien azotes, y por la segunda vez que sus amos no los consientan labrar en las -
minas y los castiguen con más rigor. 
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Otrosí, por cuanto me hicieron relación que muy de ordinario los mineros alqui--
laban indios de los que iban a ayudarles, para el beneficio de sus minas y meta-
les, y que estando concertados con ellos y dádoles dineros, y teniéndolos en --
sus casas y haciendas, los gobernadores y alcaldes y otros principales de los --
pueblos de *aquella comarca, donde eran los tales indios, iban o enviaban a sus -
casas y cuadrillas a sacarles los tales indios, diciendo que les cabían de hacer 
ciertos tequios y cosas para dar color a sacarlos, y se los llevaban, y era cau-
sa que dejasen de beneficiar sus metales y perdiesen lo que les habían pagado, y 
lo que hacían los principales por sus parcitulaes intereses por ocuparlos en ---
obras y cosas de que ellos recibían dineros y los gastaban y distribuían, y a --
los indios les venía daño de ello, porque no habían premio de su trabajo, e ya -
que los llevasen no tanto como los nimeros les daban. 

Ordeno y mando que de aquí adelante ninguno de los gobernadores ni principales -
no saque, ni llame, ni envíe a sacar, ni llamar indio alguno de los que estuvie-
ren alquilados con los mineros, hasta que hayan cumplido, si no fuere para algu-
na obra pública del pueblo, e para repartimiento de los indios que se alquilan -
para reparos, adonde de fuerza han de acudir todos por su turno y rueda, y ca--
biendo a los tales indios y saliendo para sí a ello, el principal que los llama-
re dé razón de ello al mineros para que cumplan lo que le debieren, so pena de -
cuatro pesos para la Cámara de Su Majestad, juez y denunciador. 
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Otrosí, por cuanto que por los dichos diputados me fue hecha relación que los ne 
gros e indios les hurtaban azogue de lo que andaba en sus ingenios, en el benefi 
cio de los metales de sacar plata, por hallar personas de rala conciencia en las 
dichas minas que se lo compraban, y era causa de que les hurtasen más, y Me pi--
dieron lo remediase. 

Ordeno y mando que el alcalde mayor, que es o fuere de las dichas minas de Tasco, 
o su lugarteniente, luego como vea estas ordenanzas y sean pregonadas, mande a 
los dichos diputados le den información, y la reciba así te oficio cono a pedi-
mento de partes sobre lo susodicho y castigue con todo rizor a los culpados, con 
denándolos en penas corporales, de suerte que cese semejante delito y daño si se 
comete, sin tener en ello descuido ni remisión alguna. 

Las cuales dichas Ordenanzas mando se guarden y cumplan coro las demás por mí fe 
chas, desde el día que fueren pregonadas en adelante, so las penas en ellas con: 
tenidas, y las justicias así lo haaan guardar y cumplir y ejecuten, so pena de -
cada cien pesos de oro para la Cámara de Su Majestad, y que en sus residencias -
se les hará de ello particular cargo. 

Fechas en las minas de Temascaltepeque, a doce de agosto de mil y quinientos e -
setenta e cinco años. El Dr. Lope de Miranda. Por mandado de su merced, Simón de 
Coca, Escribano de Su Majestad. 

En la Ciudad de México, veinte e un días del mes de noviembre de mil y quinien--
tos y setenta y cinco años, ante el muy excelente señor don Martín Enríquez, Vi-
sorrey y Capitán General de la Nueva España, e Presidente de la Real Audiencia -
que en esta ciudad de México reside, etc. Presentó Bartolomé del Aguila, diputa-
do de las minas de Tasco, por sí y en nombre de los demás mineros de ellas, es--
tas Ordenanzas originales, que dejó hechas en las dichas minas el Dr. Lope de Mi 
randa, oídor de esta Real Audiencia, visitador general en esta Nueva España, que 



206. 

están escritas en siete hojas de papel, y en dos cuerpos, y en ambos cuerpos --
diez y ocho capítulos firmadas del dicho oidor, y refrendadas de Simón de Coca, 
escribano de Su Majestad; y se pidió a Su Excelencia la confirmación de ellas,-
e por Su Excelencia vistas, dijo que confirmaba e confirmó los dichos capítulos 
de ordenanzas, para que se guarden y cumplan con las declaraciones siguientes: 

Que en cuanto a la paga que se ha de dar a cada indio que trabajare por su jor-
nal y no por tequio en las dichas minas, como se declara en el primero capítulo 
de las dichas Ordenanzas, sea un real de plata cada día a cada uno, e de comer, 
según se usa entre ellos, e que haya dos jueces indios, nombrados por los dipu-
tados, como en este capítulo se dice que haya uno. 

PREGON 

E después de lo susodicho, en las dichas minas de Tasco, a veinte e un días del 
mes de diciembre de mil e quinientos e setenta e cinco años, estando en la pla-
za pública de estas dichas minas, siendo día de fiesta y estando presentes el -
dicho señor alcalde mayor e la mayor parte de los vecinos e moradores de estas-
dichas minas, por voz de Diego, negro, pregonero, a altas e inteligibles voces-
se pregonaron públicamente todas estas Ordenanzas, e confirmación e declaración 
de ellas, como de suso se contiene. Testigos: Rodrigo Tirado, e Pedro García, e 
Juan Beltrán, e Pedro López de Olivares, e otros cuchos. Luis Marbán, Escribano 
Público. 

OTRO 

En las minas de Tasco, a veinte e cinco das del mes de diciembre de mil y qui-
nientos e setenta e cinco años, estando en la plaza 5ública de ellas, en el ---
tianguis de ella, presentes muchos indios, por yo: de Pedro, indio mediante ---
Alonso Morcillo, intérprete, pregonaron en lensua r7exicana públicamente a altas 
e inteligires voces, estas Ordenanzas -fechas por el ilustre señor doctor Lope -
de Miranda, e confirmadas por Su Excelencia, con las Ceclaraciones en ellas con 
tenidas, según e como en ella se contiene. Testcos: Bartolomé del Aguila, e MT 
guel de Perea, e Pedro de Vera y Diego de 2cda. Luis Marb5n, escribano público. 
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DOCUMENTO II 

LA INSURRECCION DE LOS SERIS, 1725 

El levantamiento armado fue quizás la forma más común de protesta social de las-
tribus autóctonas de Sonora en el siglo XVIII, y los indígenas seris fueron los-
que con mayor insistencia expresaron su descontento a través de esa actitud de--
fensiva. La insurrección de 1725, que puede considerarse como el primer brote -
de rebeldía de las seris, fue de hecho también el primer movimiento de protesta-
indígena organizado de los que sacudieron a la sociedad sonorense durante la ma-
yor parte de aquella centuria. A diferencia de los movimientos que le sucedie—
ron, como el del yaqui de 1740, el de los mismos seris de 1748 y el de los pimas 
altos de 1751, la rebelión de 1725 no fue provocada por presiones internas into-
lerables para los seris, esto es, por un exceso de autoridad de los misioneros -
que tenían a su cargo la administración de los indios, o por el abuso de poder -
de los militares que eventualmente apoyaban las labores de los religiosos, sino-
por un elemento ajeno a las misiones: el colono español, cuya presencia en las -
proximidades de los pueblos y los territorios de las seris había dado lugar a un 
enfrentamiento directo entre uno y otro grupos tradicionales. El manuscrito que 
aquí presentamos es importante porque no sólo muestra la actitud explosiva de --
los seris frente a las restricciones de poder de los españoles, sino porque es -
una guía imprescindible para comprender la forma en que se daba esa relación con 
flictiva. 

Este documento reúne los autos que formó el alcalde mayor de Sonora, Miguel Alva 
rez de la Bandera, sobre la insurrección de las seris de 1725. Forma parte de 
la documentación contenida en el volumen 12 del Ramo Cárceles y Presidios, en la 
que se trata básicamente de los problemas políticos y sociales de Sonora entre -
1725 y 1727. Los tres primeros autos, comprendidos en los folios 142 y 143, se-
refieren flIndamentalmente a un asalto de los pimas bajos al pueblo de Tecoripo.-
Los autos subsecuentes, que van del folio 143 al 215, corresponden en su totali-
dad a la insurrección de los seris de 1725. 

Señor general don Mioúel Alvarez de la Bandera. Muy señor mio, por ocasión de ha 
berme dejado el capitán Flores comisión para lo que se pueda ofrecer en estos -7  
pueblos de esta jurisdicción, tuve ocasión de que cayeran dos (de) los mayores -
ladrones que tiene esta jurisdicción, pues el uso de ellos es cabeza y capitán -
de los que tienen destruidas estas misiones y a toda la vecindad. Y porque los-
tengo presos hasta que vuestra merced venga, me han enviado los parientes de es-
tos malhechores a decir que han de venir a quitarlos y a matar a los que pudie-
ren y al padre, y.quemar la iglesia y todo el pueblo, de suerte que tengo el pue 
blo con la poca gente que hay en prevención aguardándolos, por cuya causa doy a 
vuestra merced esta noticia para que dé vuestra merced el remedio más convenien-
te que vuestra merced fuere servido. Y quedo yo esperando órdenes de vuestra --
merced para obedecer en lo que vuestra merced me mandare, y que no sea yo culpa-
do de omiso o imprudente en lo que se pueda ofrecer y a Dios que me guarde a ---
vuestra merced muchos años, Tecoripa y septiembre veintisiete de mil setecientos 
veinticinco años. Señor general, beso la mano de vuestra merced. Su criado, ---
Juan de Sartillón. 

*** 

En el pueblo de San Francisco de Borja de Tecoripa, en treinta días del mes de - 
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septiembre de mil setecientos veinticinco años, yo, don Miguel Alvarez de la Bao 
dera, alcalde mayor y capitán a guerra de esta provincia de Sonora y teniente de 
capitán general en ella por su majestad, digo que estando en el pueblo de San Jo_ 
sé de Matape, viniendo en convoy del ilustrísimo y reverendísimo señor don beni-
to Cresto, caballero de orden de Santiago, dignísimo obispo de la iglesia cate--
dral de la ciudad de Durango, del consejo de su majestad (y), estando su señoría 
ilustrísima entendiendo en su visita, recibí en dicho pueblo de Matape, el día -
veintinueve del corriente mes, como a las once del día, una carta de Juan de Sar' 
tillón, juez de comisión nombrado por mi lugar teniente que reside en el real d 
Nuestra Señora de Guadalupe, en donde por ella dicho comisario me da cuenta de -
haber apresado dos indios malévolos cimas de los retirados al Poniente, dicién—
dome, asimismo, que enviaron amenazar (que) de no soltar los reos, vendrían y --
quemarían dicho pueblo de Tecoripa. Y en vista de la razón que consta por dicha 
carta pedí licencia a su señoría ilustrísima para venir a ver• si podía reparar -
el cual daño que amenazaba, y concediéndomela, me puse luego a caballo el día ci 
tado como a las cinco de la tarde con líquidamente dos mozos de mi servicio, por 
no haber habido otra providencia en aquel entonces. Y habiendo caminado toda la-
noche llegué a este dicho pueblo como al amanecer, habiendo hallado en dicho pue 
blo la mina de haber quemado dichos enemigos dos casas en dicho pueblo y haberlo 
saqueado y flechado la mulada que estaba encerrada del padre ministro de dicho -
pueblo, y sacado de la prisión los reos. Y según fui informado del padre minis—
tro saliendo (éste) a la plaza con un santo Cristo en las manos, conteniéndolos-
y predicándoles, fue tal la osadía (de los enemigos), que enarcaron para donde -
estaba el padre. y le cayó la jara en los pies, y en vista de esto dos pobres ve 
cinos desarmados que se hallaron presentes retiraron a dicho padre y se recogieT 
ron e la casa, de adonde estuvieron mirando la insolencia con que se portaron; -
habiendo durado *13 algazara de dichos enemigos desde puestas de sol hasta más de 
medianoche, pues cuando yo llegué a dicho pueblo todavía se hallaban en sus cote 
ras. Que por milagro del glor.ioso Santo de San Miguel Arcangél me entré en di-- 
cho pueblo sólo con un indio eudeve del pueblo de Batuco, habiendo dejado mis --
dos mozos atrás, no habiéndome determinado a dar sobre ellos mirando las pocas -
fuerzas (con que contaba). Habiendo solicitado en aquel día con toda prontitud -
cuatro o cinco vecinos, con que procuré la guarda y custodia de iglesia y casa -
de dicho pueblo e incontinente requerí al alcalde mayor de Pío Chico, con propio 
me favoreciese con el favor de la nación yaquí y algunos vecinos de su jurisdic-
ción para salir al castigo que semejante osadia (merecía), dejando escolta en es 
te dicho pueblo. Y mando la expresada carta se ponga por' cabeza de estos autos y 
se proceda a las demás diligencias. que convengan. Así lo proveí, mandé y firmé-
actuando como juez receptor con los testigos de mi asistencia, a falta de escri-
bano que no lo hay en. esta provincia, de que doy fe. Miguel Alvarez de la Bande-
ra. Testigo Juan de Aldamez. Testigo Juan de Sartillón. 

* * * 

En dicho día y dicho pueblo de Tecoripa, como a las ocho de la noche, llegó a di 
cha pueblo el capitán don Manuel de Valdez, cabo y caudillo de la compañía del : 
real presidio de la villa de Sinaloa, quien viene con una escuadra de veinticua-
tro soldados de dicho presidio convoyando y escoltando la persona de su señoría-
ilustrísima para el seguro de los enemigos que invaden estas provincias, de or—
den del general don Gregorio Alvarez Tuñón y Quiroz, capitán vitalicio del real-
presidio de Corodeguachi, debajo de cuyas órdenes ha estado dicha escuadra desde 
el mes de mayo del presente año. 	habiendo dicho cabo en el pueblo de Matapa te 
nido la noticia de lo acaecido en dicho pueblo de Tecoripa, estando en guardia y 
custodia de dicho señor ilustrísimo (y) habiéndole a su señoría participado el - 

<1; 



209. 

suceso, luego y prontamente, habiéndolo sabido el día citado como a las ocho del 
día en dicho pueblo de Matape, salió con quince soldados y vino a dar a este di-
cho pueblo como a las ocho de la noche, habiendo distancia de un pueblo a otro -
como dieciocho leguas, poco más o menos, en ocasión de que el enemigo se había -
ya retirado. Y habiéndole constado de vista de ojo a dicho cabo la quema de casa 
y saqueo de dicho púeblo, a el día siguiente quiso salir en alcance de dichos --
enemigos, y habiendo considerado la mucha distancia que el enemigo había tomado-
y considerado el golpe de gente que era y que el negocio nunca en el todo se pu-
diera pacificar y castigar semejante osadía, por la necesidad que urgía del con-
voy de su señoría ilustrísima, fuimos de parecer y consultamos en compañía del -
reverendo padre ministro de dicho pueblo se suspendiera por ahora, el seguirlos, 
cuando en el todo no se podía dar el castigo merecido a semejante orgullo; a que 
se conformó dicho cabo y caudillo con el dictamen y parecer, quien luego despa—
chó de los quince soldados diez a dicho pueblo de Matape, a que se juntasen con-
los que habían quedado en dicho pueblo, quedándose con cuatro en este de Tecori-
pa y algunos vecinos que a mi me acompañaban en guardia y custodia de dicho pue-
blo hasta que llegase su señoría ilustrísima. Y para que conste lo puse por dili 
gencia. Y lo firmó conmigo dicho cabo y caudillo y testigos de mi asistencia, de 
que doy fe. Miguel Alvarez de la Bandera. Manuel de Valdez. Testigo, Juan de Al-
damez. Testigo, Juan de Sartillón. 

En dicho pueblo de Tecoripa, en tres días del mes de octubre de dicho año. 

* * * 

Señor general don Miguel Alvarez de la Bandera. Muy señor mio, lo que previno a-
vuestra merced el indio Tomás y el gobernador del Pópulo, y lo que esta vecindad 
tiene representado a vuestra merced en el requerimiento que le ha hecho para que 
se eche de ver no eran hablillas y falsos temores, ya está sucedido: dieron en -
el valle de Opodepe los seris en la casa de Salvador de Huerta, mataron a él, a- 
su mujer, 	sus hijos y otro vecino con su mujer, que quedan malheridos; quema--
ron la casa y no sabemos qué otras hostilidades habrán hecho, porque ahora acaba 
de llegar la primera noticia. El capitán don Antonio de la Vega Camacho y yc la-
participamos a vuestra merced, para que dé la providencia que su real oficio de-
manda. Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años, Ures, septiembre trein 
ta de mil setecientos veinticinco años. También noticiamos a vuestra merced di-
mos ya noticia por carta de este suceso al capitán don Gregorio, para que con el 
informe de vuestra merced disponga la providencia más pronta que se pueda. Beso-
la mano de vuestra merced su menor servidor Ambrosio de Montes Vidal. Antonio de 
la Vega Camacho. El general don Miguel Alvarez de la Bandera, alcalde mayor y ca 
pitán a guerra de esta provincia de Sonora y teniente de capitán general en ella 
por su Majestad, hago saber a vuestra merced (que) el capitán don Manuel Valdez, 
cabo y caudillo del real presidió de la Villa de Sinaloa, quien en guardia y cus 
todia del ilustrísimo y reverendísimo señor Obispo de la ciudad de Durango del -
Consejo de su Majestad, quien va entendiendo en la visita general de su Obispa-
do con la escuadra de veinticuatro soldados que son del cargo de vuestra merced-
y debajo de las órdenes que le ministró el general don Gregorio Alvarez Tuñón, y 
Quiroz, capitán vitalicio del real presidio de Corodeguachi, debajo de cuyas or-
denes y disposición fue vuestra merced despachado con dicha escuadra por su gene 
ral don Manuel Bernal de Huidobro, capitán de las armas de dicho presidio de la-
Villa de Sinaloa, político y militar y teniente de Capitán general de las costas 
del Mar del Sur; constándole a vuestra merced, como le consta a vista de ojos la 
quema de casas, saqueo de los enemigos pinas del Poniente que hicieron el día --
veintinueve del pasado en el propio Tecoripa. Y juntamente, hoy día de la fecha. 
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recibo carta en este dicho pueblo de mis lugar (es) tenientes del valle de Opode 
pe y San José de Gracia de la desgracia tan lastimosa y atrevimiento que ejecuta 
ron la nación seri. Corno vuestra merced verá por la expresada carta, y me la de-
volverá, y el inconveniente que tengo para (el) resguardo de estos pueblos y su-
jurisdicción, y haber de acudir al valle de Opodepe en el inter de vuestra mer--
ced cuenta a su capitán por lo cual en nombre de su majestad (que Dios guarde) -
requiero a vuestra merced por primera, segunda y tercera vez, y de la mia ruego-
y en cargo, que cruzando vuestra merced con la escolta necesaria para la guardia 
y custodia de su señoría ilustrísima, me deje escolta en este dicho pueblo, la -
que hallaré por conveniente, para la guardia y costodia de iglesia, padre, minis 
tro, casa y demás vecindad de esta jurisdicción, que en hacerlo así acudirá vues 
tra merced a la obligación qce le incumbe a mirar por conservación del Santo --.- 
Evangelio y real servicio. Que al tanto me tendrá, cada y cuando que se le ofrez 
ca, en todo aquello que condujere al servicio de ambas majestades, sirviéndose - 
vuestra merced, por su secretario de guerra darme testimonio de este mi requeri-
miento con su respuesta para acumularla a los autos que sobre esta materia estoy 
fulminando. Es fecho en este pueblo de Tecoripa, en cuatro días del mes de octu-
bre de mil setecientos veinticinco años, actuando como juez receptor, de que doy 
fe. Don Miguel Alvarez de la Bandera. Testigo. Juan de Aldamez. Testiao. Francis 
co Aldamez. Duplicado, Don Miguel Vale. El capitán Manuel Valdez, cabo y caudi-7  
llo del real presidio de Sinaloa, habiendo visto el requerimiento que me presen-
tó el general don Miauel Alvarez de la Bandera, alcalde mayor y capitan a guerra 
de esta provincia de Sonora, por su majestad, y viendo el evidente peligro que -
corre este pueblo de Tecoripa y su ministro, mandé destacar seis hombres de los-
de mi cargo para que queden al reparo de lo que puede ofrecerse, interin doy ---
cuenta a mi general el señor don Manuel Bernal de Huidobro para que provea lo --
que juzgare por conveniente y mande se saque testimonio como lo pide el general-
don Miguel Alvarez de la Bandera, y, asimismo, mande se saque testimonio de la -
carta citada para los efectos que me convengan. Fecho en este pueblo de Tecoripa, 
en cuatro días del mes de octubre de mil setecientos veinticinco años, y lo fir-
mé con mi secretario de Gobernación y Guerra, Manuel de Valdez, por medio de su-
merced Nicolás Fernz, secretario de Gobernación y Guerra. Concuerda con su origi 
nal que está cierto y verdadero, corregido y concertado, y lo firmé con el secri;. 
tario de Gobernación y Guerra, Manuel de Valdez. 

Por mandado de su merced Nicolás Ferns, secretario de Gobernación y Guerra, en -
dicho pueblo de Opodepe, dicho día, en atención a lo mandado en el auto que está 
a cuatro fojas (y) su vuelta de estos autos, para seguir la diligencia del acae-
cimiento sucedido en este valle. Y habiendo tenido noticia que José de Uzárraga-
y Juan Barragán, vecinos en esta jurisdicción, fueron los primeros que llegaron-
a la casa de Salvador de la Huerta, que fue la que experimentó el acaecimiento -
de quema, mando que parezcan ante mi los susodichos y que debajo de la solemni-
dad de juramento declaren lo que vieron y oyeron decir, y cuántos fueron los ---
muertos y quiénes fueron y por quiénes se ejecutaron dichas muertes y quema de -
casa, para en vista de sus declaraciones proceder a lo demás que convenaa. Así -
lo proveí, mandé y firmé, actuando como dicho es de que doy fe, Miguel Alvarez -
de la Bandera. Testigo, Joaquin Ignacio de Ozaeta Gallártegui. Testigo, Antonio-
de la Vega Camacho. 

*** 

(En) dicho día yo, dicho alcalde mayor, en conformidad de lo mandado en el auto-
antecedente, hice parecer ante mí y en presencia de los testigos de mi asisten--
cia a José de Uzárraga, y haciéndole saber el expresado auto le recibí juramento. 
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que hizo por Dios Muestro Señor y la señal de la Santa Cruz, so cuyo cargo prome 
tió decir verdad en lo que hubiere visto y sabido sobre el contenido de dicho au 
to. Quien dijo que el día domingo, que se contaron treinta de septiembre, como 
a las once del día, llegó a su casa del que declara Miguel de la Cruz, y le dijo 
que los seris estaban quemando la casa de Salvador de la Huerta y flechando los-
que salían de dicha casa, y con la noticia expresada dice que el declara se puso 
a caballo y llegó a la casa de dicho Salvador de Huerta, adonde halló la expresa 
da casa ya quemada en el suelo y estaba(n) comenzando a desaterrar el gobernador 
del pueblo de Opodepe y unos cuantos hijos de dicho pueblo para sacar los cuer-
pos que estaban debajo, que fueron Salvador de la Huerta, su mujer, una criada -
suya y Juana Domínguez y diez criaturas, la mayor de seis años. Y los que salie-
ron de la casa, que hirieron fuera y murieron a las veinticuatro horas, fueron:-
Gerónimo Loera, otra vieja llamada Matilde Mariana de los Reyes, y una india apa 
che llamada Teresa y José Ramos, y una hija del dicho Ramos, y otra criaturita 
hija de Mariana, que mataron fuera de la expresada casa. Que unos y otros fueron 
los muertos veintiuno, chicos y grandes, y dos heridos que se hallan en este di-
cho pueblo. Y que ha oído vulgarmente decir que los que ejecutaron las muertes -
que lleva expresadas fueron los indios de nación seri, y dice el que declara que 
por el conocimiento que tiene desde ha que está en esta provincia en las flechas 
que usan estas naciones, en las que se recogieron conoce hay flechas que usan --
los seris del Pópulo, y entre ellas de las que usan los salineros y tépocas. Y - 
que, asimismo, un indio de su misma nación seri, le dijo al que declara, delante 
de varias personas, que las flechas, las más, eran las que usaban los indios se-
ris del Pópulo que están retirados de dicho su pueblo, y dice el que declara que 
Gerónimo Loera, a quien alcanzó vivo, le preguntó varias veces si había conocido 
a alguno de los indios agresores y que le respondió que no había conocido a nin-
guno, que lo que sí le dijo fue que eran seris. Y que una señora viuda y dos man 
cebitos que escaparon de la expresada casa de dicho Huerta le dijeron que todos:: 
ellos hablaban en castilla, profiriendo las razones:")Ah, buen Huerta: Mira como 
estamos comiendo tus terneras gordas". Y que esto (es) lo que sabe (y ha).visto, 
como quien"asistió desde el principio a desaterrar los cuerpos (y a) ayudar a --
bien morir a los que alcanzó vivos hasta darles sepultura en este dicho pueblo -
de Opodepe, no habiéndose hallado en esta jurisdicción el teniente don Antonio -
de la Vega Camacho, quien había ido a ver a su señoría, ilustrísima el señor ---
obispo al pueblo de Ures. Y que esto es lo que ha pasado y sabe, so cargo del ju 
ramento que fecho tiene en que habiéndole leido esta su declaración, en ella se- 
afirmó y ratificó, y dijo ser de edad de treinta y cinco años, y qie aunque Sal-
vador de la Huerta difunto era su compadre no ha faltado en cosa alguna a la re-
ligión del juramento, y lo firmó conmigo dicho juez y testigos de mi asistencia, 
con quienes actuó como dicho de que doy fe. Miguel Alvarez de la Bandera, José - 
Uzárraga. Testigo, Joaquín Ignacio de Ozaeta Gallártecui. Testigo, Antonio de la 
Vega Camacho. 

* * * 

En dicho pueblo de Opodepe, en nueve de dicho mes y año yo, dicho alcalde mayor, 
en conformidad de lo mandado en el auto que consta a cuatro fojas de estas dili-
gencias, hice parecer ante mí a Juan Barragán, a quien en su persona hice saber-
el auto que está a siete fojas, y enterado de él, le recibí juramento, que hizo-
por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz, so cuyo cargo prometió decir 
verdad sobre el contenido de dicho auto. Quien dijo que lo que presume del acae-
cimiento, quema de cada y muertes que se ejecutaron, discurre que los que la eje 
cutarían serían indios de la nación seri, por razón de dos semanas poco más an--

tes de lo acaecido había salido Salvador de la Huerta y Gerónimo Loare, difun--- 
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tos, en seguimiento de unas bestias que dichos seris le habían llevado, y que a-
los dos días viendo que los dichos Huerta y Loera no parecían, dice el que decla 
ra, fue en compañía de Marcos de Acuña y Gregorio Gallegos y dieron parte al te-
niente de esta jurisdicción don Antonio de la Vega Camacho de como había dos ---
días no parecían los ya exrpesados. Y que a eso les respondió dicho teniente le-
juntasen algunos vecinos y los fuesen a buscar, y con esa orden se juntaron con-
los tres ya mencionados Cayetano de Aguilar y Nicolás Granillo, Agustín de Yes—
cas, J-an Cristóbal de la Mente y Francisco su hermano, Ignacio Vega, José de Me 
za y Miguel Sonique, ópata; y Pedro de Amaya, Lázaro de Acuña y Calixto, indio 
yaqui, y Francisco, ópata y Juan Germán y Domingo Sánchez, que todos los expresa 
dos son diecisiete personas los que salieron en busca de los mencionados. Y ha-: 
biéndolos hallado en el rancho de la Alameda, de torna vuerta, que se venían en-
un paraje que llaman Chupi Sonora, se toparon con una ranchería de seris donde -
tenían las bestias que le habían hurtado a dicho Huerta. Y que luego que fueron-
sentidos de dichos indios echaron mano a las armas, chocando con todos los que -
iban, a que se vieron precisados a la defensa, acometiéndolo(los) a ellos. Y en-
la refriega que hubo murieron tres de dichos seris, a vista de eso los demás hu-
yeron dejando las bestias que habían robado. Y de allí se vinieron todos los men 
cionados trayéndose consigo el robo que quitaron. Y dice el que dejara que no sa 
be si dejo que ejecutaron se le dio cuenta al teniente, de adonde infiere serían 
seris los que ejecutaron las muertes y quema de casa; pues desde bien inmediato-
a la casa que quemaron estuve oculto mirando todo lo que pasó sin atreverme a de 
mostrarme, por hallarme sin armas y no ejecutaran en mi lo mismo que estaba yo - 
mirando. Y que los oida (decir) a los indios en lengua castellana (que) a los --
que actual (flechaban los) estaban matando (como) a (unos) perros. Y que los --
mu'ertos fueron veintiuno, chicos y grandes, y dos heridos que estaban en este di 
cno pueblo. Y que en atención a lo que se previene por dicho auto que se le hizo 
saber, no sabe otra cosa más que lo que lleva declarado, que es la verdad, so --
cargo del juramento que fecho tiene, en que habiéndosele leído esta su declara— 
ción en ella se afirmó y ratificó y dijo ser de edad de treinta años, y que nin- 
guno le toca en las generales de la ley. No firmó porque dijo no saber; hícele - 
yo, dicho juez, y testigos de mi asistencia, con quienes actúo como dicho es de-
que doy fe. Miguel Alvarez de la Bandera. Testigo, Antonio de la Vega Camacho. -
Testigo, Joaquín Ignacio de Ozaeta Gallártegui. 

* * * 

En dicho día yo, dicho alcaide mayor, en presencia de los infraescritos testigos 
de mi asistencia, en virtud de lo mandado en el auto de arriba, solicité quiénes 
eran los heridos y adónde estaban. Hallé el uno dentro de la casa, en cuarto que 
hay al corral del reverendo padre ministro de este dicho pueblo, Marcos de Sumo-
za, llamado Domingo Lázaro Sánchez Moreno, mulato sirviente de Pedro de la Pva, 
a quien reconociéndolo en presencia de los testigos ya mencionados le hallé una-
herida del lado izquierdo abajo del cuadril, que por lo que en ella deuestra, -
fue ejecutada con flecha, según la cicatriz de ella. Y juntamente al susodicho -
le recibí juramente que hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz, 
so cuyo cargo prometió decir verdad en lo que supiere y se le preguntare; y sién 
dole preguntado adónde se hallaba cuando le hirieron y quién lo hirió, responde-
que estaba dentro de la casa de Salvador de la Huerta como a las nueve de la no-
che, y que no sabe quién lo pudo haber herido porque fueron muchas las jaras que 
por la ventana de la casa tiraban adentro, por hallarse dicha ventana sin verjas 
ni cosa que impidiera las jaras, y que una de ellas fue la que le dió. Luego al-
instante se la arrancó, habiéndose mantenido dentro de la casa apagando el fuego 

que por varias partes entraba, hasta.que los que lo estaban ejecutando subieron- 
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arriba del techo de dicha casa y en el medio apartaron la torta de lodo o tierra, 
hicieron una lumbrada encima del zacate y madera de dicha casa, de adonde tomó -
fuerza el fuego, que no se pudo ya reparar, y del humo y fuego, dice el que de--
clara, (haber) visto morir dentro de la casa a Salvador de la Huerta y su mujer-
y a otros. Y que él, visto sin remedio, ganaron la puerta siguiéndolo otras cin-
co o seis personas; y habiéndose divertido los indios con los demás que salieron 
tuvo la fortuna de arrastrándose, ya herido, escapar. Y un muchachuelo hijo de -
dicho Huerta, como de edad de siete años, y otro hermano de la mujer de dicho --
Huerta se estuvieron escondidos allí inmediato en los breñales hasta que amane--
ció, (en) que llegaron Juan de Barragán, José de Uzarraga y el Gobernador de es-
te pueblo y otros hijos. Y que desde donde estuvo oculto oía el murmullo que te-
nían, que hablaban en castilla; aunque no distinguía lo que decían. Y que distin 
tarnente, estando dentro, por la rajadura de la puerta conoció a un indio llamado 
Domingo y por otro nombre el Tobeguito, que afirmativamente no puede decir de --
qué nación es. Y que el mancebo que escapó en su compañía dice que conoció a ---
otro indio llamado Ignacio, que sabe y el Ignacio es nativo de este pueblo de --
Opodepe, que fue sirviente del capitán Juan de la Riva ya difunto; y el citado -
Domingo también sabe fce sirviente de dicho Rivas. Y preguntándole si sabe los -
(nombres de los) demás indios que cooperaron en la quema y muertes, (de) qué na--
ción eran, responde que ha oído decir son de nación seri, y que no tiene otra co 
sa que decir más de lo que lleva declarado, so cargo del juramento que fecho tie 
ne. En que habiéndosele leído esta su declaración, en ella se afirmó y ratificó, 
y dijo ser de edad de cuarenta años. No firmó por no saber; hícelo yo, dicho ---
juez y testigos de mi asistencia. Y por mí dicho juez, se le mandó a María de --
Leiva, viuda del capitán Jcan de la Riva, ya difunto, atendiese en que se curase 
con todo ccidado al que ha declarado. Y para cue conste así lo puse por diligen-
cia, actuando C070 juez receptor a falta de escribano que no le hay en esta ju--
risdicción, de que doy fe. Miguel Alvarez Ce la Bandera. Testigo, Nicolás López-
de Siqueiros. Testigo, Juan Germán. 

* * * 

Incontinente yo, dicho alcalde mayor, en concrmidad de lo mandado casé en este-
dicho pueblo a la casa de la morada de Santiago, natural de este dicho pueblo, -
adonde hallé a Andrés de Asperiqueta, natural, en compañía de los testigos de mi 
asistencia. Y registrando al susodicho Aspericeta, le hallé dos heridas, que al 
parecer fueron ejecutadas con flechas; la una en la pierna derecha, del lado de-
adentro, y la otra en la nalga izquierda. Y habiéndole preguntado que quién lo -
había herido, me respondió que no sabia ciertamente quién lo había hecho, porque 
entre varios que se hallaron en la quema de casa y muerte de dicho su amo no co-
noció más que a un indio llamado Ignacio, sirviente que fue del capitán Juan de-
la Riva, y que al él lo cogieron fuera de la casa, y que luego se retiró herido-
como estaba y se escondió en los breñales. Y que desde allí, distintamente, este.: 
vo oyendo lo que hablaban los indios; pues después que ejecutaron las muertes se 
fueron al chiquero adonde estaban encerrados unos becerros, y allí los comenza-
ron a desjarretar, y les oía decir: veamos ahora Huerta có mo comes terneras gor 
das y andas en caballos buenos y no nos quieres dejar que comamos nosotros. Y to 
do esto dice lo oyó distintamente en castilla, y que un indio seri del pueblo --
del Pópulo, llamado Cristóbal, le dijo el tal indio, indio Ignacio, que conoció-
en la refriega, había días estaba metido entre los seris. Y todo esto lo expresó 
el dicho Espiriqueta (sic) en lengua castellana, a quien no le recibí juramento-
por no haberlo hallado capaz de él. Y para que conste, lo puse por diligencia, -
actuando con los testigos•de mi asistencia como dicho es de que doy fe. Miguel -

Alvarez de la Bandera. Testigo, Nicolás López de Siqueiros. Testigo, Jcan Germán. 
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* * * 

En dicho día y dicho pueblo yo, dicho alcalde mayor, en conformidad de lo manda-
do en el auto de arriba, hice parecer ante mí y de los testigos de mi asistencia. 
presente Fernando Barbón de Leyva, como se manda en dicho auto, a Tomás Vertoran. 
fiscal mayor del pueblo del Pópclo, indio ladino en la lengua castellana. Y ha--
biéndolo examinado sobre lo que contenía la gravedad del juramento, aunque en el 
todo no lo hallé capaz, y en lo que ionoro, se lo di a entender y expliqué. Y ha 
biéndolo entendido, le recibí juramento. que hizo por Dios Nuestro Señor y la se 
vial de la Santa Cruz, so cuyo cargo prometió decir• verdad en lo que supiere y le 
fuere preguntado. Y diciéndole si sabía qué gente y de qué nación había ejecuta-
do las muertes tan atroces y quema de casa en este valle de Opodepe, responde --
que los que sabe ejecutaron esas muertes y quema de casas fueron los de la ran--
chería de Ambrosio, y que son todos ellos de nación seri. Y preguntándole de có-
mo supo ser los de la ranchería de Ambrosio los agresores, responde que en la --
forma que lo supo fue por• habérselo dicho un tío suyo, a quien enviaba a llevar-
le a esa ranchería de Ambrosio el tlatole que le había dado el señor alcalde en-
el pueblo de los Ures. Y que más acá del tonudo topó su tío con un indio llamado 
Casimiro y otro en su compañía el día sábado como a mediodía, que se contaron --
veintinueve de septiembre, que le dijeron a su tío y a la gente (que) aquella ma 
drugada habían salido a dar a Opodepe, de adonde se resolvió y llegó a su pueblo 
al ponerse el sol y le avisó dicho su tío el gobernador de dicho pueblo llamado-
Patricio Pusilit, y que enviase a avisar a Opodepe a los vecinos. Y no habiendo-
hecho caso de hacerlo, y (cuando) a la madrugada el que va declarando despachó -
un muchacho a avisarle a Barbón de Leyva diesen aviso a Opodepe, ya no tuvo reme 
dio, porque aquella noche misma habían ya dado. Y preguntándole y puéstole delan 
te todas las feichas que recocieron de los enemigos si conocía sus dueños, res-1  

ponde que las flechas conoce dos dueños de ellas, que son unas de un indio que -
llaman Sudanarís, de la ranchería de Nicolasillo, que está en el Carrizal. Que -
según supo, se había juntado esa ranchería con la de Ambrosio, y que adelante -- 

del 	volvió la gente del Carrizal diciendo que no se querían meter• en -
eso, y que solamente cruzaron dos con la ranchería de Ambrosio. Y que conoce ---
otras (flechas) de otro que llaman el Isquisichi, aunque diferenciadas (de la he 
chura, naturalemtne de las que hacen los) naturales del pueblo del Pópulo, y que 
todas las demás no las conoce por haberse hecho nuevas, diferenciadas de las que 
usan los de la ranchería de dicho Ambrosio. Y Preguntádole cuántos hijos del di-
cho su pueblo del Pópulo andan ausentes que tengan algunos delitos de muertes --
que hayan ejecutado y robos de vacas y caballos los exprese uno a uno por sus --
nombres y apellidos, responde que Sarmiento, Yasquilit, su hermano Cornelio, Ysa 
lcis, el Coyote Mondragón y el Matubu, y su hermano Pacimal y Ventura Sipjaz y - 
su hermano Tuncajo; Ysiaap y su hermano Asgen y Miguel primo que era de Marcos,-
y Antonio Chicopa y un primo suyo; Fulgencio siuli y Crisanto, Tomás Tuerto Bue-
yero y otro hermano de Tomás Tuerto llamado Casumo, y que todos estos que lleva-
mencionados no asisten en el pueblo y andan montaraces robando lo que encuentran 
y cometiendo algunas muertes entre los mismos parientesy pimas. Y preguntádolo -
si sabía qué porción de gente tenía Ambrosio debajo de su mando y (en) qué para-

je asistían, responde que lo que ha oido decir que tendrá Ambrosio serán como --
seis leguas adelante de los Siete Cerritos, en el aguaje que no tiene otro nom--
bre. Y que pegado al mismo aguaje tienen un monte largo como de un cuarto de le-
gua, algo angosto muy espeso y cerrado, adonde ha oído decir que pretenden esca-
parse si fuesen perseguidos por los españoles. Y que también ha oído decir, dijo 
uno de ellos llamado Ynoleus, de la ranchería de Ambrosio, que fue el que hizo -
el tratole para las muertes que ejecutaron: "que allí en el paraje adonde se ha-

llaban esperarían a los españoles para pelear, que ellos no tenían qué perder, - 

1,  
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que estaban en cueros y en los montes como venados, y que los españoles comían -
bien y vestían y tenían plata. Y que más que más que los matasen, que allí se --
juntarían todos a esperarlos; que entonces los qué escaparen de ellos vendrán ma 
tanda a los que toparen". Y que no tiene otra cosa que decir más que lo que lle-
va dicho, que se lo ha declarado con todo su corazón y que se alegrará mucho los 
acaben a todos esos, porque son enemigos de Dios. Y que varias veces los han lla 
mado y•no han querido venir al pueblo, y otras muchas veces los han traído los -
soldados y se han vuelto a ir haciéndoles muchos daños, como se ve que no han de 
jada una vez en el pueblo para que pueda comer su padre ministro cuando Dios fue 
re servido de dárselo; y que así se alegrará mucho el que a todos los acaben pa-
ra vivir con algún alivio y que los que quedan en su pueblo tengo algún temor y-
vivan como cristianos. Y que todo lo.que lleva declarado es la verdad, so cargo-
del juramento que fecho tiene, en que habiéndo recitado todo lo que ha dicho di-
jo ser cierto y verdadero; que aunque muchos de ellos son sus parientes, que no-
por eso ha dejado de decir lo que es verdad. Y dijo ser de edad de treinta y cin 
co años, no firmó por no saber, firmólo a su ruego Barbón de Leyva, quién se ha-
lló presente a todo lo que ha dicho y declarado conmigo dicho juez y testigos de 
mi asistencia, con quienes actúo como juez receptor como dicho es de que doy fe. 
Miguel Alvarez de la Bandera. A ruego de Tomás Bertoran y Fernando Barbón de Ley_ 
va. Testigo, Nicolás López de Siqueiros. Testigo, Juan Germán. 

* * * 

En el pueblo de San Miguel de Tuape, en catorce de octubre de mil setecientos --
veinticinco años, ante mí, el capitán Miguel Alvarez de la Bandera, alcalde ma—
yor y capitán a guerra de esta provincia de Sonora y teniente de capitán general 
en ella por su majestad, me la presentaron con los autos los contenidos en ella. 
El común y vecindad de esta jurisdicción del valle de Ooodeoe, rio de Toape, ---
real de la Soledad y demás agregados de ella, como abajo aparecemos infraescri--
tos, prestando voz y caución por los ausentes y firmando unos por los que no sa-
ben escribir, parecen ante vuestra merced y decimos: que habiendo visto los au-
tos de que vuestra merced fue servido darnos traslado y a más de éstos haber ha-
llado en ellos los que vuestra merced siguió en el pueblo de Tecorioa, que unos -
y otros son evidentes y claras señales de estar esta provincia en puntos de oer-
derse, siendo al parecer el ánimo de estos enemigos destruir de toda esta juris-
dicción toda la gente española borrando la cristiandad y fe católica en que esta 
ros viviendo y viven los naturales agudevez de ella. Por lo cual, estando todos-
como estamos de común acuerdo, representamos a vuestra merced las mismas invasio 
nes que en dichos autos constan, y a más de esto, las que henos recibido de mu-7  

chos años a esta parte en nuestras haciendas, bienes y personas como es manifies 
to. Que antes de lo sucedido, el estrago presente, asolaron el ganado y caballa: 
da de Salvador de la Huerta, difunto, el del capitán Juan de la Riva y el de ---
otros vecinos e hijos de estos pueblos. Y han matado a Nicolás de Bejarano, ----
alias el Moro, (a) Juan de Cárdenas Moraga y (a) otro mulato del sahollano llana 
do Nicolás, y un vaquero de don Pedro de Alday, que mató un seri llamado Sarmien 
to, que consta en dichos autos, y a otros dos: Jacinto v Santiago, y los que por 
ahora no se nos ofrecen (y) a varios pimas, de que han sido requeridos varios se 
ñores alcaldes y justicias mayores y capitán del presidio de Corodequachi para -
el reparo de tan atroces asaltos e invasiones. Y no habiéndose dado ninguno y --
verdaderamente no haberse experimentado en dicha nación seri ningún castigo. ---
pues ninguno de los jueces expresados ha llenado al extremo de coger tanta fuer-
za, osadía y despacho, que se determinaron (los seris) a dar tan enorme asalto,-
como el sucedido con la casa de Salvador de la Huerta; invasión tan extraña que-

no se ha visto ni experimentado en toda esta Vizcaya. Y debe ser digna de compa- 
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Sión en los ojos de los señores gobernadores y capitán general de este reino y -
demás jueces superiores e inferiores, y especialmente ante los de vuestra merced, 
así por tenerlo ocular como por las pruebas que constan en los autos que ha se--
guido. Y que inferimos con mucha evidencia que no dándosele a este enemigo seri-
una cruel guerra, se determinarán indubitablemente a asaltar con fuego y armas -
las demás casas que expresan y las que la ocasión les ofreciere. Que todo esto -
pide muy pronto reparo, por lo cual unánimes y conformes aclamamos requiriendo a 
vuestra merced por una, dos y tres veces salga a poner dicho reparo con nuestras 
personas y quinientos indios de la naciín pima, porque por sí solos no nos halla 
mos suficientes ni tenemos más españoles con quien coligarnos, como es manifies-
to la cortedad de esta provincia, ni menos valernos de las armas de la compañía-
volante de ella; pues está visto que s:e nos ha denegado en el requerimiento que-
el teniente de alcalde mayor de esta jurisdicción le tiene hecho, todo esto su--
Duesto y que dicha nación seri es tan indómita e irreducible (pues muchos años -
ha que se ha pretendido y puesto en práctica traerlos al gremio de Nuestra Santa 
Madre Iglesia, poniéndole ministro que les instruya y doctrine en la fe católica, 
dándoles tierras y aguas para hacer sus siembras, ganados y caballadas Para SU - 
conservación y sustento, nunca se ha podido conseguir; antes sí, han comenzado -
sus maldades e invasiones por las propias limosnas y frutos de la misión en que-
han sido puestos). Con que así, somos de común acuerdo que vuestra merced resuel 
va a darle la guerra con el referido número de pimas y la gente vecina que halla 
repor conveniente, sín pasar por ahora a otra consulta; pues estando los recur-
sos tan distantes, de hacerla, en la demora ciertamente corremos evidente riesgo 
en perder las vidas, familia y haciendas, por lo que debe vuestra merced operar-
sin los temores de señores superiores. Porque en caso do ser por ellos mal vista 
esta nuestra resolución, seremos todos comprendidos en la pena o castigo que es-
te hecho mereciere, no parándole a vuestra merced el perjuicio por sí solo, por-
que en todo lo que cuanto se dispusiese acompañaremos a vuestra merced y no po—
niéndose este reparo, los que pudiéremos saldremos para tierra fuera, y los que-
no, más bien entraremos a vivir entre pimas que experimentar en nuestras casas - 
lo que el susodicho Salvador de la Huerta en la suya con las familias que le ---
acompañaban, dejando esta jurisdicción desocupada para propia habitación de ----
ellos; y siendo así, por necesidad podráles servir de puerta para entrar e inva-
dir las jurisdicciones de adelante. Por todo lo cual, a vuestra merced pedimos y 
suplicamos atienda a esta nuestra representación y requerimiento (que como lleva 
mos dicho hacemos a vuestra merced) con toda vigilancia; pues hoy nos hallamos - 
tan encogidos y medrosos que está parado todo el comercio, tráfico de minería y- 
atenciones goe cada uno por sí tiene, de que es muy dagnificado el común y el ha 
ber real de su majestad. Y protestamos jurando por Dios Muestro Señor y la señal 
de la Cruz no ser ésta nuestra representación maliciosa ni apasionada contra di 
cha nación seri, porque sólo se debe entender y llamar natural defensa en servi= 
cio de su Divina Majestad, fe y ministerio de ella y del rey Nuestro Señor y en- 
lo necesario. Antonio de la Vega Camacho. Joaquín Ignacio de Ozaeta Gallástegui. 
Joaquín José de Rivera. Juan Manuel de Celaya. Ignacio Quintero. Ignacio de Va—
lencia Baltasar Ramírez. José de Salazar. Simón de Orozco. Ignacio de la Vega. - 
José de Izárraga. Nicolás de Caza y Fuentes. Juan Ramos. Por los que no saben es 
cribir y a su ruego, que son: Miguel Hernández de la Rosa. Lázaro García. Urbano 

García, Gregorio Gallegos. Juan García. Francisco de Acuña. Manuel de Acuña. An-
tonio de la Cruz. Miguel de la Cruz y Francisco Javier Chacón. Juan Manuel de Ce 

laya. 

Y por mi vista, la hube por precisa, y póngase con los autos que sobre esta mate 
ria tengo fulminados. Y en atención a lo pedido por la vecindad de esta jurisdic 
ción, prestando voz y caución por los ausentes, obligándose como se obligan por- 
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su escrito a padecer cualquiera castigo que pueda, por jueces superiores, sobre-
venirme a mí, dicho alcalde mayor, sobre romper la guerra con la nación seri; --
visto en la forma que mancomunados se ofrecen con su persona y bienes, y pare---
ciéndome ser justo ejecutarla según el mérito de los autos y lo pedido por la ve 
cindad, mando que así se ejecute. Y personalmente pasaré a la Pimería Alta a sa: 
car los pirras amigos que hallare por conveniente para la ejecución de dicha cam-
paña, y siendo como es necesario los viveros de bastimentos y caballos para di--
cha gente de armas que me ha de acompañar e indios amigos, mando que para dicho-
efecto de bastimentos se eche un repartimiento en los vecinos de esta jurisdic—
ción que tuvieren forma. Y, asímismo, que aporten generalmente toda la caballada 
que tuviesen mansa, como, asimismo, la de los naturales de esta jurisdicción, --
por ser cosa muy necesaria sin que por ningún pretexto ninguna persona de cual--
quier estado y calidad que sea ponga excusa sobre lo así mandado; como, asimismo, 
mando a todos los vecinos que cada uno de por sí recoja sus familias en uno de -
los tres pueblos de esta jurisdicción, afonde a cada cual le fuese de más conve-
niencia por el riesgo que puede correr viviendo tan distantes unos de otros. Y -
siendo necesario para conseguir lo que se pretende, el que hayan de salir deján-
dolas dispuestas a tan evidente peligro, que en dichos pueblos, dejando en cada-
uno de ellos dos hombres de armas de escolta y los naturales de dichos pueblos,-
estarán con alguna seguridad. Y esto lo ejecutarán precisa y puntualmente, so la 
pena de cincuenta pesos, aplicados en la forma ordinaria. Y este auto se les ha-
ga saber en sus personas para que les conste. Así lo proveí, mandé y firmé, ac--
tuando como juez receptor con los testigos de mi asistencia como dicho es de que 
doy fe. Miguel Alvarez de la Bandera. Testigo, Juan Bautista García de Echave y-
Barrutia. Testigo, José Balas. 

* * * 

En dicho pueblo de Tuape, en dicho día, mes y año, como a las diez de la noche -
estando yo, dicho alcalde mayor, en la comunidad de este pueblo, llenó a ella mi 
teniente de capitán a guerra, Cristóbal de León, de vuelta de la corredtría que-
se le mandó hacer por mí con otros seis hombres que le acompañaron. Y me hizo re 
ladón verbal de que habiendo salido a recoger la caballada y recoger la tierra, 
como le fue mandado, de improviso se topó con una ranchería de seris entre el Pi 
cacho del Pópulo y la sierra de Opodepe, en cn aguaje al parecer no permanente;- 
y levantádose siete indios que eran los que estaban en ella, los cinco cogieron-
una peñasquería que está inmediata a dicho aguaje. Y que dicho teniente dio so--

br-e ellos con otros compañeras y que luego dichos seris comenzaron a jarearlos,-
y que habiéndoles disparado dos tiros de escopeta no vieron cayera ninguno, an—
tes se fueron retirando refugiándose de la mala tierra y sierra, de manera que -
imposibilitaron la subida a dicho teniente y fueron escapados. Y que habiendo ba 
jado abajo a dar sobre los que quedaban y ayudar a los compañeros halló que el : 
sargento que tenía nombrado tenía preso a un indio que me presenta, una mujer y-
siete muchachas y muchachos, que deja con guardia y custodía en el pueblo de Opo 
depe. Y, asimismo, vio un indio muerto de una lanzada y otra india a jarazos, y-
preguntando dicho mi teniente cómo habian muerto las dos referidas personas le -
respondió el dicho sargento que estando el indio que viene preso, amenazándole -
con la flecha enarcada, y él con la escopeta acercándosele para cogerlo a mano,-
gritaron de arriba mirasen al indio que murió, que escondido iba a flechar a di-
cho sargento. Y que acudiendo los compañeros a él le dieron una lanzada de que -
luego murió, y que la india la mataron los indios amigos que llevaban, sin que -
pudiese dicho sargento detenerlos; y que todo fue necesario para poder coger vi-
vo al que me presenta. Y estando presente dicho sargento, José de Uzárraga, dice 

ser así, según y como pasó, y luego prosiguieron rastreando la tierra y hallaron 
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que adelante habían estado rancheados en otros dos sitios, distantes como una --
legua el utro del otro, dichos sexis, y que todos estos levantados ya hicieron -
un cuerpo y se fueron en demanda del pueblo del Pópulo, amparándose siempre de -
la alela de la sierra del Picacho. Y que sintiendo dicho teniente la caballada --
que llevaba ya muy fatigada tuvo por bien devolverse para que yo determinase lo-
más conveniente, trayéndose bestias caballares que les quitó de distintos dueños; 
y una de ellas ser de Simón, indio del pueblo de Opodepe, que fue de las propias 
que llevaron el día diez del corriente que salí yo dicho alcalde a ver si podía-
quitarlas. Que esta es la verdad y lo que pasó clara y distintamente, y así lo -
juran dicho teniente de capitán a guerra y sargento por Dios Nuestro Señor•y la-
señal de la Cruz, y lo firmaron conmigo y los testigos de mi asistencia, actuan-
do como dicho es doy fe. Miguel Alvarez de la.  Bandera. Cristóbal de León. José -
de Uzárraga. Testigo, Juan Bautista García de Echave y Barrutia. Testigo, Joa—
quín José de Rivera. 

* * * 

Hallándome en esta Piraría Alta, entendiendo como alcalde mayor que soy de esta-
provincia de Sonora de su Majestad, Dios le guarde, en los medios necesarios pa-
ra reprimir el orgullo de la nación seri que el mes pasado de septiembre cometió 
en el valle y real de los españoles de Opodepe, donde dicha nación mató a vein—
tiún personas españolas con incendios de sus casas; y viviendo y habiendo necesi 
dad de la fidelísima nación pima para la oposición a dichos enemigos, y deseandio-
yo el mayor acierto para el servicio de. ambas majestades, adelantamiento del San 
to Evangelio (y) alivio de los pobres españoles que habitan esta tierra, (hice)7  
consulta a los reverendos padres de la Sagrada Compañía de Jesús, ministros mi—
sioneros en dicha Pimería Alta, (sobre) qué forma me sugieren (y en) qué tiempo, 
para que sus hijos pirras, sin perjuicio de sus sementeras de trigo y dejando la-
gente necesaria para resguardo de sus pueblos, me señalan como expertos, para --
que puedan salir en mí compañía y de los españoles que tengo alistados para esta 
función militar y que no se pierda esta provincia de Sonora, dominio legítimo --
del rey nuestro señor. Dios le guarde, y con sus providencias consejos quedaré -
más animoso y esperanzado para el más feliz éxito. Fecho en este pueblo de San 
Ignacio de los Pimas, a veinticuatro de octubre de mil setecientos veinticinco 
años. Miguel Alvarez de la E3ndera. 

* * * 

En dicho pueblo de Opodepe, en doce días de dicho mes y año yo, dicho alcalde ma 
yor, aunque todavía enfermo por no obtener el curso a estas diligencias que pi-
den brevedad, me esforcé a proseguirlas, y siendo la primera recibir declaracón-
de Jerónimo seri, pasé a sacarlo de la prisión en que está; y estando en mi pre-

sencia, con los te,stioos de mi asistencia, le examiné sobre la solemnidad del ju 
ramento, y no hallándolo capaz de él pasé a recibir su confesión por las pregun-
tas siguientes: fuele preguntando de qué nación es, y dijo ser tépoca. Qué hacía 
en el pueblo, y respondió que andaba paseando. Fuele preguntado si sabí quién ha 
bía convocado (a) la gente que vino a matar a Huerta y a sus familias y a quemarí:  

las casas, y responde que lo que sabe es que el alguacil de los Angeles, parien-
te de Ambrosio, fue el que hizo los traltoles, y que se fueron juntando de va---
rios gremiso en el agua del Mezquite, y de allí vinieron al agua de la Bura, en-
donde estuvieron cinco días acabando de juntarse. Y fuele preguntando qué qre---
mios son los que se juntaron, y responde que vino gente del Pópulo, de los Ange-
les, de la ranchería de Ambrosio, de 13 del Nicolasillo, que son salineros, el - 
Vatari, que vive abajo del Pópulo y el Becerro tépoca con su hermano y otro nom- 
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brado Catiquil, que con este declarante fueron cuatro tépocas y por todos cua---
renta y seis. Fuele preguntado por los nombres de cada uno y responde que no po-
drá decir los nombres de todos porque no los sabe, pero que a todos los conoce y 
que los nombres (de) que se acuerda son los siguientes: el Becerro, su hermano -
Domingo, Catiquil y este declarante, tépocas. Sarmiento Ysnapitul (y) Clemente - 
Piacuo del Pópulo. Ambrosio Izacliz el Coyote (y) Sagimac Telicante de la ranche 
ría de Ambrosio. Ilicolasillo con toda su ranchería (y) el Batarí con otros; que-
todos viven en los montes y entran en el Pópulo de noche, y que de los presos --
que llevaron a Motepore sólo el Tépoca y otro llamado Antonio son ladrones de va 
cas (y) caballos. Y que ya estando todos juntos en.el dicho paraje de la Bura --
trataron cómo habían de entrar aquella noche a quemar la dicha casa de Huerta y-
matarlos a todos y luego pasar a las demás casas a hacer lo propio, y que con --
este ánimo se vinieron y entraron aprima noche y llegaron primero a la casa de -
José de Santos alias el Tentador, y que al ruido salió (éste) y lo mató el Bata-
ri y, a su hijo, el alguacil de los Angeles; y luego pasaron a la casa de Huer--
ta, y el alguacil y el hijo del Catuci mataron (a) las cocineras de dicho Huer--
ta. Y que el dicho Huerta iba saliendo con su escopeta a la puerta y un salinero 
llamado Expencas lo derribó del primer jaraz o y la demás gente quitó la ventana 
y allí comenzaron a flechas a los que estaban dentro, y que como no salían fuera 
mandó el Batari que quemaran la casa y entonces comenzaron a quemarla; y que el-
capitán de la guerra del Pópulo subió arriba del techo y apartó la tierra de él-
y le dio fuego y así se consiguió la quema. Fuele preguntado por qué no quemaron 
las demás casas, y responde que se tardaron mucho en quemar la de Huerta, y que-
cuando estaban quemándola oyeron hacia casa del capitán Camacho un tiro de esco-
peta y que por eso no se atrevieron y se, fueron. por el rancho de Santa Rosa lle-
vándose todas las bestias que toparon y matando todas las reses que pudieron. Y-
que en Batobabi trataron de que volverían a quemar las demás casas de este va--
11e, y que así que éstas las acabaran, pasarían al valle de Sonora a hacer lo --
propio, y que allí con facilidad lo podrían ejecutar :crque también estaban a---
partadas como éstas. Y pue de allí se apartaron para sus rancherías diciendo que 
avisarían para cuándo habían de volver, y que ahora cuando cogieron a este ceda 
rente ya se andaban avisando para venir y que era el ánimo ir matando a todos 1-6-s 
españoles: uno a uno, a dos a dos, o más, como pudieran, hasta acabarlos y luego 
matar a-los tépocas que andan por aquí. Fuele preguntado por qué querían matar--
los a todos, y responde que estaban los serís muy enojados porque no les dejaban 
los españoles hurtar vacas y caballos y por que les habían matado dos parientes-
suyos; y que los tépocas los avisaban a ellos y enseñaban la tierra, y que hasta 
de lo que ellos hacían les echaban la culpa a ellos. Que esto es la verdad de lo 
que ha sucedido y no otra cosa, que no sabe quién hizo la quema de las casas de-
Tuape ni quién flechó las mulas de Uzárraga, y que si otra cosa supiera también-
lo declaraba. Todo lo cual explicó en la lengua castellana y lo que no podía con 

claridad en la s‘,, ri, de que fue intérprete Francisco de Acuña, inteligente en --

ella. Y se ofreció este declarante a enseñar los montes en que viven Ambrosio y-
Wcolasillo con su ranchería; no firmó por no saber. Será de edad de veinte años 
poco más o menos, firmálo yo con los testigos de mi asistencia, actuando como di 
cho es (de que) doy fe. Miguel Alvarez de la Bandera. Testigo, Antonio de la Ve-
ga Camacho. Testigo, Joaquín José de Rivera. 

* * * 

En dicho real de la Soledad, en treinta y un días de dicho mes de diciembre de -

dicho año, ante mí, dicho alcalde mayor y teniente de capitán general, compare--
ció Francisco de Valenzuela con carta de mi sargento José de Uzárraga, en que me 
avisa haber salido al real de San José de Gracia ::icolás seri, capitán de la ran 
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chería que llaman de las salinas, con otros dos seris con unas cruces pidiendo -
se les concediese paz, así de su parte por la (de) Ambrosio, también capitán de-
mayor ranchería. Y en vista de dicha carta, junté (a) los vecinos de este real,-
y estando (éstos) en mi presencia, se las leí y comuniqué mi parecer, que fue --
desde luego concedérsela, así por ser cristianos, doliéndome de sus almas, como-
por asegurar las poblazones fronterizas (y) por no exponerlos (negándosela) al -
mismo arrojo que temen los vecinos, mayormente no estando aprestados para prose-
guir la guerra. Y a este mi parecer respondieron todos no conformarse, por decir 
que yo sin conocimiento de dicha nación la otorgo; pero que a ellos (les) consta 
haberse celebrado con ellos otras paces en varias ocasiones y que en ninguna ha-
bían guardado lealtad, antes sí han devuelto a cometer mayores daños ejecutando-
muertes robos e incendios, no conservándose en los pueblos (en) que han sido ---
puestos ni querido jamás sustentarse de su trabajo ni vivir cristianamente. Y --
fuera de esto, sería conocido y experimentado ardid de ellos, que cada vez que -
han sido comprimidos por fuerza de armas han pedido paz para librarse en aquel -
entonces de los castigos que merecen sus grandes delitos, y que aun después de -
concedida ellos mismos gozan y se vanaglorian de que los españoles sólo los es--
pantan con azotes; que todo esto Prevenido debe tenerse por bastante causa para 
no ser admitida su propuesta. Sin embargo, de todo lo expresado, híceles mayores 
instancias para que salieran a otorgarlas a las haciendas de el Pitiqui, adonde-
citan y responden que sólo debajo del tratado de ser ahorcadas las personas de -
Ambrosio y las demás cabezas de rancherías y motores del alzamiento e incendio -
que ejecutaron con la casa de Salvador de la Huerta, y devueltas las caballadas-
que tienen hurtadas, las otorgarán, obligándose (además) a dejar en el todo las-
habitaciones de los montes y salines y que (comprometiéndose a) sólo vivirán ---
cristianamente en los pueblos de los Angeles y Pópulo, trabajando en ellos para-
su sustento y conservación. Y de otra ninguna manera no consienten en dichas pa-
ces, porque no ejecutándose así, ni a ellos les queda ejemplar para su enmienda-
ni a otras naciones teuor, y sin él pueden en cualquiera ocasión sublevarse. Y -
que para que todos' se conserven en buena vida, las cabezas de los que así se ---
ahorcaren sean puestas en los parajes (en) que han ejecutado las muertes y robos. 
Que todo lo cual, atendido por mí, dije que desde luego celebradas dichas paces-
se hará la pesquisa de los cabezas y tumultuarios y éstas serán castigadas según 
los delitos que en ella se les justificare. Así lo proveí y firmé, actuando como 
juez receptor con los testigos de mi asistencia de que doy fe. Miguel Alvarez de 
la Bandera. Testigo, Joaquín José de Rivera. Testigo. Juan Manuel de Celaya. 

* * * 

En el real de San Antonio de Motepori, en once días del mes de marzo de mil sete 
cientos veintiséis años yo, dicha alcalde mayor, habiéndome restituido a este di 
cho real de la campaña en que he estado entendiendo para la pacificación de la 
nación seri, y en este intermedio no haber tenido lugar de haber dado cuenta a -
mi superior, el serñor gobernador y capitán general de este reino de Vizcaya, pa 
ra que en su vista determine su señoría lo que hallare por conveniente sobre los 
indios seris agresores que tengo presos, quedándose un tanto de dichos autos en-
este oficio que es de mi cargo, y constan dichos autos de cuarenta fojas útiles. 
Así lo proveí, mandé y firmé, actuando como juez receptor con los testigos de mi 
asistencia, y falta de escribano que no lo hay en esta provincia y en este papel 
común de que doy fe. Miguel Alvarez de la Bandera. Testigo, Felipe Antonio de Vi 
gil y Quiñones. Testigo, Juan Coleta del Campo. 

* * * 

Concuerda este traslado con su original que se le remite al señor gobernador y - 
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capitán general de este reino de la nueva Vizcaya, don José Sebastían López de -
Carvajal quedando este tanto en el archivo que es de mi cargo. Está cierto y ver 
dadero, fielmente sacado, corregido y concertado. Y al ver, sacar, corregir y --
concertar, fueron testigos el capitán don Andrés de Padilla. Marcelino del Co---
rral y Tomás del Corral, vecinos de este dicho real de San Antonio de Motepore,-
adonde se sacó de su origianl en donde días del mes de marzo de mil setecientos-
veintiséis años, actuando como juez receptor con lbs testigos de mi asistencia,-
a falta de escribano que no lo hay en esta provincia y en este papel común y es-
te dicho traslado en veinticuatro fojas, (de que) doy fe. 

En testimonio de verdad hago mi firma acostumbrada. 

Miguel Alvarez de la Bandera (Rúbrica) 
Testigo, Juan Coleta del Campo (Rúbrica) 
Testigo, Juan Alcalde Mayor (Rúbrica) 
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DOCUMWO III 

LAS CAJAS DE COMUNIDADES * 

Aparecen continuamente en los documentos de la época colonial, emplea-

dos a veces como sinónimos, lo sombres "caja de comunidad'' y "bienes de comuni-

dad", que se refieren en rigor a dos partes o elementos de una misma entidad: -

una hacienda especial de la comunidad indígena, en la que hay como en toda ha-

cienda pública, unas fuentes de ingresos y unos fondos procedentes de estas --

fuentes que se aplican a las necesidades colectivas. Por ser la denominación --

"caja de comunidad", la más comunmente usada con alcance total, la dnplearemos 

nosotros para englobar las dos partes referidas, y significar, en consecuencia, 

esa hacienda especial de la comunidad indígena. 

A las cajas de comunidades fué abriéndoles paso, como a tantas otras -

instituciones, el virrey Mendoza, quien se encontró a la vez con una necesidad 

y con una forma de llenarla: la necesidad era la de•dotar a los pueblos indíge-

nas de fondos para ciertos gastos colectivos; y la forma,) la utilizada aquí an-

tes de la conquista, y que los religiosos, instruidos en ella por los naturales 

habían ido restaurando, con modificaciones, en muchos lugares. 

Las fuentes de donde proceden los fondos de comunidad se irán constitu 

yendo, o mediante la modalidad tributaria (las sobras de tributos, o una contri 

bución de los indios similar al tributo), o mediante la modalidad de la merced 

(la concesión de algunos bienes -tierras, molinos, mesones, etc). 

Poco después de mediados del siglo XVI, la contribución para la comuni 

dad fué determinada con fijesa y permanencia: se la señaló en real y medio, y -

al cabo de breve timpo en diez varas de sementera de maíz o trigo, para los va 

rones, y un real, para las mujeres, continuando así hasta la independencia. 

Lo recaudado como contribución y lo producido por los bienes debía ser 

ingresado en una caja, y formaba el caudal de fondos o ingresos con que contaba 

la comunidad indígena para satisfacer ciertas necesidades colectivas. De la ca-

ja, tenía cada comunidad tres llaves, una en poder del Gobernador, otra de un - 

Alcalde, y otra, del Mayordomo, y era necesario el concurso de estas tres perro 

nas para cualquier movimiento de fondos de la caja: entradas y salidas, o ingre 

sos y pagos. 
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La recopilación de indias dice que estos fondos debían gastarse unica-

mente en "beneficio común de todos", y más concretamente, en aquello que "se di 

rigiere al descanso y alivio de los indios y convirtiere en su provecho y atila 
dad, y en lo que hubieren menester para ayuda a pagar la plata de los tributos; 

y añade, especificando laás, que no se podrían destinar, a "la paga de guardas y 

edificios públicos, ayudas de costa, ni otras cualesquier necesidades que sean 

y se llamen públicas". Lo expresado por la recopilación de indias nos llevaría 

a concluír que los fondos de comunidad debían ser aplicadas exclusivamente al -

alivio de necesidades sentidas por todos los indios del grupo, como la ayuda al 

pago de los tributos, citada por dicho cuerpo legal, el adelanto de semillas en 

caso de escaséz producida por la pérdida de las cosechas, etc; y de ningún modo 

a los gastos públicos o de consejo. Sin embargo, no ocurrió así en la nueva Es-

paña. Durante el siglo XVI reiné en ella la mayor confusión entre las dos órde-

nes de gastos -los de comunidad y los públicos o de consejo- aplicándose gran -

parte de los fondos de comunidad a la satisfacción de necesidades públicas -pa-

go de oficiales consejiles, de ministros de iglesia. 

Distinguíase más entre ellos en el siglo XVII, sobre todo en los pue-

blos grandes, donde los ingresos municipales eran algo crecidos; pero en este -

siglo los fondos de comunidad tenderán a investirse casi únicamente en fiestas 

públicas, religiosas y profanas a la par. 

Y esta misma inversión es la que se le dará preferentemente en el si--

glo XVIII, si bien junto a ella encontraremos como obligatoria por disposición 

legal, que se cumplió en la mayoría de los pueblos, la del sostenimiento de un 

maestro de primeras letras para la enseñanza del español a los indios. Los fon-

dos sobrantes de la aplicación a las referidas necesidades fueron colocados por 

las comunidades en bienes inmuebles, ya adquiriendo casas o tierras, ya imponién 

dolos en censos. Desde el siglo XVII no pudieron ser colocados más que en esta -

última forma. 

La administración inferior de las cajas corrió a cargo de las autorida-

des locales indígenas y del mayordomo de la comunidad. La superior cónfióse en -

un principio a los corregidores pero éstos cometieron tantos abusos que la coro-

na, en el siglo XVIII, traspasó tal menestér a los oficiales de la real hacienda. 

También se encargó a los oficiales reales la cobranza y administración de los cen 

sos, cuyos productos debían reunir en cajas llamadas de censos y cuidar de Impo—

ner cuando ascendieran a cantidad conveniente. 

En el siglo XVIII, la ordenanza de intendentes cambió notablemente el ré 

imen de las cajas de c.,;Itun! ! 	' 	man,l-a muy estricta. Cad:i 
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caja debía tener su propio reglamento, formado por el intendente de la provin-

cia siguiendo las normas dadas por la ordenanza y la instrucción especial expe 

dida por el Virrey conde de Revillagigedo (el jóven). Conforme a la nueva regu 

lación constituíase al subdelegado o Juez Español en intervenir de todos los 

actos de gestión y administración de la caja: él tenía una de las tres llaves; 

ante él debían entregarse las rentas de los bienes y venderse el grano cosecha-

do en los sementeras de comunidad; sin su presencia no podía erogarse gasto al-

guno cuyo :importe se extrajese de la caja. Y ésta estrecha intervención abajo -

era completada con reiterada fiscalización arriba, pués las cuentas de las ca--

jas tenían que sufrir el exámen y lograr la conformidad de tres autoridades: el 

contador principal yel intendente, en la provincia, y la junta superior de ha-

cienda, en la capital. 

Las cajas de comunidades de los pueblos principales de la Nueva España 

llegaron a tener cuantiosos patrimonios en propiedades y censos, y a disponer -

anualmente de grandes remanentes en numerario, que, al ser colocados, iban au—

mentando continuamente sus bienes y rentas. Y claro está que patrimonios y cau-

dales tan importantes en manos de los indígenas no pudieron dejar de sufrir los 

asaltos y las asechanzas de las autoridades que intervenían en su gestión y de 

las personas que ejercían algún influjo sobre los indios. A causa de ello, los 

monarcas se vieron obligados a dictar disposiciones protectoras, con las que se p 

propusieron poner a cubierto dichos bienes y rentas de los abusos de corregido-

res o alcaldes mayores, oficiales reales, caciques, autoridades indígenas, reli-

giosos, etc. Más a pesar de tales disposiciones, los sonsaques y desfalcos de que 

eran objeto las cajas de comunidades no cesaron. 

Por tal motivo, algunos magistrados coloniales llegaron a pedir que fue-

sen suprimidas, ya que a su entender era mayor .el prejuicio que el beneficio dedil' 

ciclo de ellas por los indios. Los reyes -atentos a veces a cortar los abusos- fue 

ron en ocasiones los primeros en dar el mal ejemplo, induciendo o forzando a las 

cajas a que les suministrasen gruesas sumas en metálico, ya que en concepto de --

adelanto de tributos, ya en el de préstamo, e incluso enbarcándolas en empresas -

que les eran gratas y en que las inversiones corrían cierto riesgo, como fueron, 

por ejemplo, en el siglo XVIII, las hechas para el bando de San Carlos y la campa 

ñía de Filipinas, primeras sociedades por acciones de gran fuste que conocieron -

los reinos de España. Al Banco de San Carlos se suscribirían, entre otras, las co 

munidades de México (con 20,000 pesos), las de 23 pueblos de la provincia de Oaxa 

ca (con 19,025), la de nmatlán (con 16,497 pesos), la de Tepeji de la Seda (con - 

5.60(►), la de lamoia con (9,317), la de Teotitlán (con 6,50(x), la de Tetela del - 
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Río (con 5,400), las de varios pueblos de la jurisdicción de Valladolid (con 

1,500), y la de Ixtlahuaca (con 1,100). 

* Recopilado de: SILVIO LWAUX: Los Antecedentes Europeos y el Ambiente Colo- 

nial. México 1954. 
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DOCUMEN'rUa . • BARBADOS  I. 

   

Ii;TRODUCCION: 

El Congreso Internacional de Americanistas reunido en Lima en 
agósto de 1970, con la concurrencia de lloo especialistas de casi todo 

el mundo, apartAndose de la tónica cientificista de los anteriores 

encuentros, procedió a seleccionar los once antropólogos que habrían de 

reunirse luego en Barbados, entre el 25 y el 30 de enero de 1971, en un 

simposio denominado " Sobre la fricción interétnica en América del Sur", 

organizado por la Universidad de Berna y financiado por el Programa 

Para Combatir el Racismo del Concilio Mundial de Iglesias. Los antooólcgos 

elegidos contaban entre 2V 10 años de convivéncia con indígenas. 

La génesis de la Declaración de Barbados aunque sin la participación 

de indígenas, marca un hito histórico en el tratamiento del problIna por 

parte de los no-indlgenas. Sus valorativas denotan una ruptura radical con 

el etnocentrismo de occidente, y que se habla-quizás por primera vez a 

nive ini-ernaeional- desde el otro polo de la relación interétnica. Comienza 

maniestando rtle "los indígenas de América continúan sujetos a una relaci6n 

colonial de dorAnio cue tuvo su origen en el momento de la coneuisza y 

gue no se ha roto en el seno de las comunidades nacionales". La mejar prueba 

de esto es rue se considera las tierras de los indios COMO t_ eY'ra ,7 de 

nadie. La acción que se ejerce sobre las comunidades es de tipo colonial, 

aunque se la disfrace muchas veces de proteccionismo. Señala que las 

políticas indigenistas de los gobiernos latinoamericanos se orientan hacia 

la destrucción de las culturas aborígenes, con lo que se busca consolidar 

las estructuras existentes, pues hallan en la liberación del indícena un 

peligro para su segu-eiad. 

Las misiones religiosas y los antropólogos cientificistas son los 

aliados .e esta noLítica,y es, así que se senala abiertamente el papel 

opresor de la iglesia-ya sea católica o protestante con sus varianteF- y 

ce los científicos sociales como colaboracionistas del caleital 
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DECLARACION U HARBADOS I  

PUR LA LIBERACIoN DEL INDIGENA. 

Los antropólogos participantes en el, Simposio sobre la fricción in- 

terltnica en Am(e.rica del sur, reunidos en Barbados los días 25 al 30 de 

Enero de 1971, después de analizar los informes presentados acerca de la 

situación de las poblaciones indígenas tribales y de varios países del 

área, acordaron elaborar este documento y presentarlo a la opinión pública 

con la esperanza de que contribuya al esclarecimiento de este grave proble-

ma continental y a la lucha de liberación de los indígenas. 

Los indígenas de América continúan sujetos a una relación colonial 

de dominio eue tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se 

ha roto en el seno de las sociedades nacionales. Esta estructura colonial 

se manifiesta en el hecho de cue los territorios ocupados por indígenas 

se consideran y utilizan como tierras de nadie abiertas a la conquista y 

a la colonización. El dominio colonial sobre las poblaciones aborígenes 

forma parte de la situación de dependencia externa que guardan la genera- 

lidad de los pat.ses latinoamericanos frente a lasmetrópolis imperialistas. 

La estructura interna de nuestros naíses dependientes los lleva a 

actuar en Po-or.a colonialista en su relación con las poblaciones indígenas, 

lo que coloca a¿•-•s sociedades nacicnales en la doble calidad de explota- 

dos y explotadores. Esto genera una falsa imagen de las sociedades 

indígenas y de su persoectiva histórica, así como una autoconciencia 

deformada de la sociedad nacional. 

Esta situación se expresa en agresiones reiteradas a las sociedades 

aborígenes, tanto a través de acciones intervencionistas supuestamente 

protectoras, como en los Casos extremos de masacres y desplazamientos com- 

pulsivos, a los que no son ajenas las fuerzas armadas y otros órganos guber- 

namentales. Las Propias políticas indigenistas de los gobiernos latinoame- 

ricanos se orientan hacia la destrucción de las culturas aborígenes y se 

emplean rara la T:anirulacn v el control ¿e los grupos irHt.genas en 



mi) 
	 228. 

beneficio de la consolidación de las estructuras existentes. Postura que 

niega la posibilidad de que los indígenas se liberen de la dominación 

colonialista y decidan su propio destino. 

Ante esta situación, los Estados, las misiones religiosas y los cien-

tíficos sociales, principalmente los antropólocos, deben asurir las respon-

sabilidades ineludibles de acción inmediata para poner fin a esta aresion, 

contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena. 

RESI) O: AB T • 7  DAD DEL ESTADO.  

No caben planteamientos de acciones indienistas cme no busquen la 

ruptura radical de la situación actual: licuidación de las relaciones co-

loniales externas e internas, quebrantamiento del sistema clasista de 

explotación y de dominación 	deslazamiento del poder económico y 

Do“ tico de una minoría oli175=ica a las masas mayoritarias, creación 

de un estado verdaderamente :-.u";titnico en el cual cada etnia tenga 

dereclis a la autol7estión y 	libre elecció.n de alternativas sociales 

y cultul'nles. 

E7 p-eczente an114 sis 	 a 	ind, r7enista de los 

estados nacionales latinoa=rical-,os 1-,a fracasado tanto 7)or acción como 

por omisión. Por c:risión, en razón de su inea7)aciad 

cada cru7o indpen,-,  el C1M7=""0 es.oecco 7Ur.' 	le e-1.)(7=. , V para im- 

poner l  a ley sobre lps :--rentes 	 naci-, nl. Por acción, debido 

a la naturaleza colonialista y clasista (7..e sus.Míticas 

Este fracaso arroja 	el astado cull7 	directa o connivencia 

con muc"::os crímenes de cen,7,eidio 	(,, tnocdip cue '.)1_.±:7105 verificar. 

crímenes tienden a repetirse Y la cul abiidd recaer directamente s.obre 

el Estado que no cumple los si7uienres recuisitos mínimos: 

I). El Estado debe parantizr a todas las Poblaciones indigen 	el 

dereco de ser y permanecer ellas misma, viviendo según sus costurnbres 

y constituir entidades 

). Las sociedades indir,ena!-. 	drecncs anteriorca toda sociedad 

.s talo debe recc, nr.)cer 	cara:Itiar 	cada una de las T , obl.:ci 
ne:: 'ndic2nr la nronied. 	de su territo: 	.recietr`Indols di ,idtc-  y 
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en forma de propiedad colectiva, continua, inalienable y suficiente-

mente extensa para as.egurar el incremento de las poblaciones aborígenes. 

3). El Estado debe reconocer el derecho de las entidade indígenas 

a organizarse y regirse según su propia especificidad cultural, lo que 

en ningún caso puede limitar a sus miembros para el ejercicio de todos Los 

derechos ciudadanos, pero que, en cambio, los exime del cumplimiento de 

aquellas obligacion4s que entran en contradicción con su propia cultura. 

4). Cumple al Estado ofrecer a las poblaciones indígenas la misma 

asistencia económica, social, educacional y sanitaria que al resto de la 

población; pero además tiene la obligación de atender las carencias espe-

cíficas que son resultados de su sometimiento a la estructura colonial, y, 

sobre todo, el deber de impedir que sean objeto de explotación por parte 

de cualquier sector de la sociedad nacional, incluso por los agentes de 

la protección oficial. 

5). El Estado debe ser responsable de todos los contactos con grupos 

indígenas aislados, en vista de los peligros bióticos, sociales, cultura-

les y ecológicos que representa para ellos el primer impacto con los 

agentes de la sociedad nacional. 

6). Los crímenes y atropellos que resultan del proceso expansivo de 

la frontera nacional son de responsabilidad del Estado, aunque no sean 

cometidos directamente por sus funcionarios civiles o militares. 

7). El Estado debe definir la autoridad pública nacional específica 

que tendrá a su cargo las relaciones con las entidades étnicas que sobre-

viven en su territorio: obligación que no es transferible ni delegable en 

ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. 

LA RESPONSABILIW19 DE LV MISIONES RELIGIOSAS.  

La obra evangelizadora de las misiones religiosas en América Latina 

corresponde a la situación colonial imperante, de cuyos valores esta 

impregnada. La presencia misionera ha significado una imposición de crite-

rios y patrones ajenos a las sociedades indígenas dominadas, que bajo un 

manto relicioso encubren 	ír,--)n?Smir. 	Y111,n-n, pie 1 
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El contenido etnocéntrico de la actividad evangelizadora es un 

componente de la ideología colonialista, y está basada en: 

1). Su carácter esencialmente discriminatorio originado en una rela-

ción hostil Frente a las culturas indígenas, a las que conceptúan como 

paganas y heréticas; 

2). Su naturaleza vicarial, que conlleva la reificación del 

indígena y su sometimiento a cambio de futuras compensaciones sobrenaturales.  

• 3). Su carácter espUrio, debido a que los misioneros buscan en esa 

actividad una realización personal, sea ésta material o espiritual;y 

4). El hecho que las misiones se han convertido en una gran empresa 

de recolonización y dominación, en connivencia con los intereses 

imperialistas dominantes. 

En virtud de éste análisis llegamos a la conclusión que lo mejor 

para las poblaciones indígenas, y también para preservar la integridad 

moral de las propias iglesias, es poner fin a toda actividad misionera. 

Hasta que se alcance este objetivo cabe a las misiones un papel en la 

liberación de las sociedades indígenas, siempre que se atengan a los 

siguientes requisitos: 

1). Superar el herodianismo intrínseco a la actividad catequizadora 

como mecanismo de colonización, europeización y alienación de las 

poblaciones indígenas; 

2). Asumir Una posición de verdadero respeto frente a lag culturas 

indígenas poniendo fin a la larga y vergonzosa historia de despotismo e 

intolerancia que ha caracterizado la labor de los misioneros, quienes 

rara vez revelaron sensibilidad frente a los valores religiosos indígenas; 

3). Poner fin al robo de propiedades indígenas por parte de misiones 

religiosas que se apropian de su trabajo, tierras y demás recursos 

naturales, y a su indiferencia frente a la constante expropiación de que 

son objeto por parte de terceros; 

4). Extinguir el espíritu suntuario y faraónico de las misiones que 

se materializa en múltiples formas, pero que siempre se basa en la 

explotación del indio; 

5). Poner fin a la competencia entre confesiones y agencias religiosas 
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por las almas de los indígenas, que da lugar, muchas veces, a operaciones 

de compre-venta de catecúmenos, y que, por la implantación de nuevas 

lealtades religiosas, los divide y los conduce a luchas intestinas; 

6). Al suprimir las prácticas seculares de ruptura de la familia indí-

gena por internamiento de los nihos en orfanatos donde son inbuídos de 

valores opuestos a los suyos, convirtiéndolos en seres marginados incapaces 

de vivir tanto en la sociedad nacional como en sus propias comunidades de 

origen; 

7). Romper con el aislamiento pseudo-moralista que impone una ética 

falsa que inhabilita al indígena para una convivencia con la sociedad 

nacional; ética que, por otra parte, las iglesias no han sido capaces de 

imponer en la sociedad nacional; 

8). Abandonar los procedimientos de chantaje y consistentes en ofrecer 

a los indígenas bienes y favores a cambio de su total sumisión; 

9). Suspender inmediatamente toda práctica de desplazamiento o concen-

tración de poblaciones indígenas con fines de catequización o asi=llación, 

prácticas que se reflejan en el inmediato aumento de morbilidad,mortalidad 

y la descomposición familiar de las comunidades indígenas; 

10). Abandonar la práctica criminal de servir de intermediarios pa,"a 

la explotación de la mano de obra indígena. 

En la medida en que las misiones no asuman estas obligaciones mínimas 

incurren en el delito de etnocidio o de connivencia con el etnocidio. 

Por último, reconocemos que recientemente elementos disidentes dentro 

de las iglesias están tomando una clara posición de autocrítica radical 

a la acción evangelizadora, y han denunciado el fracaso histórico de la 
actividad misional. 

LA RESPONSABILIDAD DE LA ANTROPOLOGIA.  

1). Desde su origen la Antropología ha sido instrumento de la domina-

ción colonial; ha racionalizado y justificado en términos académicos, 

abierta o subrepticiamente, la situación de dominio de unos pueblos sobre 

otros, y ha adoptado conocimientos y técnicas de acción que sirven para 
mantener, reforzar o disfrazar la relación colonial. América Latina no ha 
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sido excepción y con frecuencia,crecientes programas nefastos de acción 

sobre los gruos indígenas y estereotipos y distorsiones que deforman y 

encubren la verdadera situación del indio, pretenden tener su Fundamento 

científico en los resultados del trabajo antropológico. 

2). Una falsa conciencia de esa situación ha conducido a muchos antro-

pólogos a posiciones equivocadas. Estas pueden clasificarse en los 

siguientes tipos: 

a). El cientifismo .que niega cualquier vínculo entre la actividad 

académica y el destino de los pueblos que forman el objeto de esa misma 

actividad, eliminando la responsabilidad política que conlleve al 

conocimiento. 

b). La hipocrecía que se manifiesta en la protesta retórica sobre la 

base de principios generales, pero que evita cuidadosamente cualquier 

compromiso con situaciones concretas. 

c). El oportunismo que aunque reconoce la penosa situación actual del. 

indio, niega la posibilidad de transformarla, mientras afirma la necesidad 

de "hacer algo", dentro del esquema vigente; lo que en última instancia 

se traduce en un reforzamiento de ese mismo sistema. 

3). La Antropología que hoy se requiere en Latinoamérica no es aquella 

que toma a las poblaciones indígenas como meros objetos , e estudio, sino 

la que los 	como pueblos colonizados y se compror-,ete en !:u lucha de 

liberación. 

4). En este contexto es función de la Antropología: 

---- Por una parte , aportar a los pueblos colonizados todos los conocimien-

tos antropológicos, tanto acerca de ellos mismos como de la sociedad que 

los oprime a fin de colaborar con su lucha de liberación. 

----Por otra, reestructurar la imagen distorsionada que existe en la 

sociedad nacional respecto a los pueblos indígenas, desenmascarando su ca-

racter ideológico colonialista. 

5). Con miras a la realización de los anteriores objetivos, los 

antropólogos tienen la obligación de aprovechar todas las coyunturas que 

re presenten dentro del actual sistema para actuar en favor de las 



comunidades indígenas. Cumple al antropólogo denunciar por todos los 

medios los casos de genocidio y las prácticas conducentes al etnocidio, 

así como volverse hacia la realidad local para teorizar a partir de ella, 

a fin de superar la condición subalterna de simples ejemplificadores de 

teorías ajenas. 

EL INDIGENA CORO PROTAGONISTA DE SU PROPIO DEnTINO.  

1). Es necesario tener presente que la liberación de las poblaciones 

indígenas es realizada por ellas mismas, o no es liberación. Cuando 

elementos ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar la dirección de 

su lucha de liberación, se crea una forma de colonialismo que expropia a 

las poblaciones indígenas su drecho inalienable a ser protagonista de 

su propia lucha. 

2). En esta perspectiva es importante valorar en todo su sionincado 

histórico la dinamización que se observa hoy en las poblaciones indígenas 

del continente, y gue las está llevando a tomar en sus manos su propia de-

fensa contra la acción etnocida y genocida de la sociedad nacional. En 

esta lucha, que no es nueva, se observa hoy la aspiración de realizar la 

unidad pan-indígena latinoamericana; y, en algunos casos, un sentimiento 

de solidaridad con otros grupos oprimidos, 

3). Reafirmamos aquí el derecho que tienen las poblaciones indígenas 

de experimentar sus propios esquemas de auto-gobierno, desarrollo y 

defensa, sin que estas experiencias tengan que adaptarse o someterse a los 

esquemas económicos y socio-políticos que predominan en un determinado 

momento. La transformación de la sociedad nacional es imposible si esas 

poblaciones no sienten que tienen en sus manos la creación de su propio 

destino. Arlems, en la afirmación de su especificidad socio-cultural las 

poblaciones indígenas, a pesar de su pequeña magnitud numérica, están, pre-

sentando claramente vías alternativas a los caminos ya transit.,:dos por 

la sociedad nacional. 
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DOCUMNTOS.  5. 	 BARBADOS II.  

INTRODUcCION: 

Del 25 al 30 de enero de 1971, se reunió en Barbados un grupo de 

Antropólogos para discutir los problemas derivados de las "fricciones 

interétnicas", en América del Sur. Con base en el análisis de un conjunto 

de informes cobre la situación de las poblaciones tribales de varias 

regiones del tarea, elaboraron un documento-"La Carta de Barbados"- des-

tinado al esclarecimiento del problema y a promover la solidaridad con 

las luchas de liberación de los indígenas. 

Recientemente, entre el 18 y el 28 de julio de este aflo, volvieron 

a reunirse, en esta ocasión contando con la presencia de 35 dirigentes indí-

genas de diferentes países latinoamericanos. Ahora ya no se trataba de 

despertar conciencia sobre la situación indígena, sino de analizar el 

proceso seguido durante estos seis años por los movimientos indígenas de 

liberación y sus estrategias y definir ls acciones futuras. 

Durante los últimos seis aZos surgieron en América diversos movimien-

tos de liberación indígena, que se han desarrollado siguiendo dos etapas 

principales: una inicial, etnocentrista, en la que la ideología sustentada 

ponía el acento en la validé?, e importancia de las diferencias étnica 

entre los pueblos americanos y la consiguiente necesidad de respetarlos 

y preservarlos como parte fundamental del pliriculturalismo de las 

sociedades del continente. Como movimiento etnocéntrico tendía a excluir 

las alianzas con otros grupos que no fueran indígenas. La segunda etapa 

contempla la politización de estos movimientos, por lo menos en México, 

PanamA,.Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En esta 

etapa sin abandonarse las reivindicaciones y la solidaridad étnicas, se 

plantea la necesidad de las alianzas con otros grupos de explotados no 

indígenas, PrinciPalmente con los campesinos. 

La segunda reunión de Barbados se propuso como tarea principal arribar 

a una "conciencia estratégica unificada", y de ella emanó una ''oclaración 
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general, la cual estuvo acompañada por tres declaracionesueolaterales": 

a). Sobre la invasión racista de América del Sur. (Proyecto del 

gobierno de Bánzer para la colonización de diversas regiones de Bolivia 

por parte de africanos blancos. 

b). Sobre el papel de algunas instituciones como el Instituto Lingilís-

tico de Verano y los Cuerpos de Paz en la penetración politica y económica 

de los países latinoamericanos. 

c). Sobre la problemática de la mujer indígena, sometida a un doble 

colonialismo por su carácter de mujer e indígena. 
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1. 	DECLARACIOU DE BARBADOS II.  

Hermanos Indios: 

En América los indios estamos sujetos a una dominación que tiene dos 

caras: la dominación Física y la dominación cultural. 

LA DOMINACIOU FISICA se expresa, en primer término, en el despojo de 

la tierra. Este despojo comenzó desde el momento mismo de la invasión euro-

pea y continúa hasta hoy. Con la tierra se nos han arrebatado también los 

recursos naturales: los bosques, las aguas, los minerales,el petróleo. La 

tierra que nos queda ha sido dividida y se han creado fronteras internas 

e internacionales, se ha aislado y dividido a los pueblos y se ha preten-

dido enfrentar a unos contra otros. 

La dominación Fisica es una dominación económica. cenos explota cuando 

trabajamos para el no-indio, quien nos paga menos de lo que produce nuestro 

trabajo. Se nos explota también en el comercio porque se nos compra barato 

lo que producimos(las cosechas, las artesanías) y se nos vende caro. 

La dominación no es solamente local o nacional sino internacional. 

Las grandes empresas transnacionales buscan la tierra, los recursos, 

la Fuerza de trabajo y nuestros productos, y se apoyan en los grupos 

poderosos y privilegiados de la sociedad no india. 

La dominación física se apoya en la fuerza y la violencia y las usa 

en contra nuestra. 

LA DOMINACION CULTURAL puede considerarse realizada cuando en la 

mentalidad del indio se ha establecido que la cultura occidental o del 

dominador es la única y el nivel más alto del desarrollo, en tanto que la 

cultura propia no es cultura, sino el nivel más bajo de atraso que debe 

superarse; esto trae como consecuencia la separación por medio de vías 

educativas de los individuos integrantes de nuestro pueblo. 

La dominación cultural no permite la expresión de nuestra cultura o 

desinterpreta y deforma sus manifestaciones. 

La dominación cultural ce realiza por medio de: 
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LA POLITICA INDIGENISTA, en la que se incluyen procesos de integración 

o aculturación a travbs de diversas instituciones nacionales o internacio-

nales, misiones religiosas,etc. 

EL SISTEMA EDUCATIV0 FORMAL que básicamente enseña la superioridad 

del blanco y la pretendida inferioridad de nosotros, preparándonos así 

para ser más fácilmente explotados. 

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIGN que sirven como instrumentos para 

la difusión de las más importantes formas de desinterpretar la resistencia 

que oponen los pueblos indios a su dominación cultural. 

Como resultado de la dominación nuestro pueblo está dividido, porque 

vive tres situaciones diferentes: 

1. Los grupos que han permanecido relativamente aislados y que conser-

van sus propios esquemas culturales. 

2. Los grupos que conservan gran parte de su cultura, pero que están 

directamente dominados por el sistema capitalista. 

3. El sector de la población .7..ue ha sido desindianizado por las fuer-

zas integracionistas y ha perdido sus esquemas culturales a cambio de 

ventajas económicas limitadas. 

Para el primero, el problema inmediato es sobrevivir como grupo; para 

ello es necesario que tengan garantizados sus territorios. 

El segundo grupo está dominado física y económicamente; necesita, en 

primer lugar, recuperar el control de sus recursos. 

El último grupo tiene corno problema inmediato liberarse de la domina-

ción cultural a que está sometido y recuperar su propio ser, su propia 

cultura. 

En conclusión, el problema de nuestra población se resume así: 

1. Una situación de dominación cultural y física cuyas formas de ser 

van desde el sojusgamiento por una minoría blanca o criolla, hasta el pe-

ligro de extinción en países en que constituyen bajo porcentaje de la 

población. 

2. Los pueblos indoamericanos están divididos internamente o entre si 

por la acción de:las políticas de integración, educativas, de desarrollo, 

los sistemas religiosos occidentales, las categorías económicas y las fr_,n- 
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teras de los estados nacionales. 

Como consecuencia de la situación actual de nuestro pueblo y con 

el objeto de trazar una primera línea de orientación para su lucha de 

liberación de plantea el siguiente gran OBJETIVO: 

CONSEGUIR LA UNIDAD DE LA POBLACION INDIA, CONSIDERANDO _WE PARA AL-

CANZAR ESTA UNIDAD EL ELEMENTO BÁSICO ES LA UBICACION HISTORICA Y TERRITO - 

RIAL EN RELACION CON LAS ESTRUCTURAS NACIONALES, EN TANTO SE ESTA PARTICI 

PANDO TOTAL O PARCIALMENTE EN ES,TAel ESTRUOTURA1, .A TRAVES DE ESTA UNIDAD, 

RETOMAR EL PROCESO HISTORICO Y TRATAR DE DAR CULMINACION AL CAPITULO DE 

COLONIZACION. 

Para alcanzar el objetivo anterior se plantean las siguientes estrate- 

gias: 

A. Es necesaria una organización olítica propia y auténtica que se dé 

a propósito del movimiento de liberación. 

S. Es necesaria una ideología consistente y clara que pueda ser del 

dominio de toda la población. 

C. ,..., necesario un método de trabajo que pueda utilizarse para movi-

lizar una mayor cantidad de población. 

D. Es necesario un elemento aglutinados que persista desde el inicio 

hasta el final del movimiento de liberación. 

E. Es necesario conservar y reforzar las formas de comunicación 

interna, los idionas propios, y crear a la vez un medio de información 

entre los pueblos de diferente idioma, así como mantener los esquemas 

culturales bAsicos especialmente relacionados con la educación del propio 

grupo. 

F. Es necesario considerar y definir a nivel interno las formas de 

apoyo que puedan darse a nivel internacional. 

Los instrumentos que pueden usarse para realizar las estrategias 

mencionadas, son entre otros , los siguientes: 

A. Para la organización política puede partirse de las organizaciones 

tradicionales tanto como de nuevas organizaciones de tipo moderno. 

B.. La ideología debe formularse a partir del análisis histórico. 

C. El método de trabajo inicial puede ser el estudio de la historia 
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para ubicar y explicar la situación de dominación. 

D. El elemento aglutinador debe ser la cultura propia, Fundamentalmen-

te para crear conciencia de pertenecer al grupo étnico y al pueblo 

indoamericano. 

BARBADOS,28de julio de 1977. 
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2. 	RECOLONIZACION DE AMERICA DEL SUR.  

La declaración "NO A LA INVASION RACISTA", fué producto de la discusión 

de materiales que informaron sobre los planes de creación de enclaves de 

población colónica en América del Sur. Estos enclaves estarían formados 

por inmigrantes extraamericanos procedentes de Asia y Africa que serán 

reubicados en áreas seleccionadas del Cono-Sur por medio de convenios del 

Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas (CINE) y los gobiernos 

de los países receptores. 

NO A LA INVASION RACISTA. 

En ocasión del Encuentro de Barbados II. 

Las burguesías racistas de Africa Austral, incapaces de dominar el 

proceso revolucionario que se desarrolla en Zimbawe(Rhodesia), Namibia y 

Azania (Africa del Sur), bajo el auspicio de los gobiernos imperialistas 

europeos y a iniciativa de los Estados Unidos, buscan reubicación en un -

punto estratégico de América del Sur. 

La primera etapa de esta invasión parte de Zimbawe hacia el oriente 

de Bolivia y amenaza en un futuro cercano a Uruguay, Argentina,Paraguay 

y Ecuador. La construcción arbitraria deeste enclave racista en Sudamérica 

no solamente refuerza las corrientes fascistas de las burguesías regionales, 

atenta contra la soberanía de los países involucrados y lesiona muy espe-

cialmente a los pueblos indoamericanos. El manejo de enclaves de población 

es parte de una larga experiencia del colonialismo, cuyo modelo más 

acabado es la del Estado de Israel inventado para frenar el desarrollo de 

las luchas de liberación de la nación árabe. 

Este nuevo proyecto de invasión europea es una estrategia imperial 

que se suma a otras modalidades de dominación, arrinconamiento y expuleión 

de la población indoamericana. Entre estos planes encontrarnos la coloniza-

ción de la región amazónica con el objeto de eludir la revolución agreria 
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en los países circunvecinos. 

Las compañías multinacionales, en connivencia con las clases gobernan-

tes y con la complicidad del Instituto Linguístico de Verano, las misiones 

religiosas fundamentalistas, los Cuerpos de Paz y otras instituciones liga-

das a los gobiernos imperialistas, están ocupando vastos territorios de 

pueblos indígenas. Otra de las estrategias la constituye la esterilización 

masiva de la mujer indígena y de las clases populares. La militarización 

de las Fronteras internas y externas de estos países lleva a un control 

creciente de la población que habita tradicionalmente estos espacios 

geográficos. Junto a los planes militares se da también el desalojo bajo 

el pretexto de realizar obras hidroeléctricas e instalar zonas de reservas 

Forestales y de resguardos Fronterizos. Otras veces, la expulsión de la 

población obedece a la explotación nacional o transnacional de recursos 

naturales renovables y no-renovables. 

En muchos casos la existencia de Fronteras político-administrativas, 

fragmenta la unidad de los pueblos indígenas ya constituidos. 

Estas políticas represivas tratan de justificarse mediante ideologías 

racistas expresadas en lemas como "mejoramiento de la raza e incapacidad 

política de la población autóctona de participar en procesos de desarrollo 

integral. 

La presencia de poblaciones racistas enquistadas en Africa Austral. 

es  el resultado de la politica de expansión colonial europea, que le toca 

resolver a Europa dentro de sus propios límites territoriales. Esta pobla-

ción debe regresar a los propios países de donde salieron. Rechazamos su 

traslado a América del Sur y censuramos a los gobiernos cómplices de ésta 

política de recolonización de América del Sur. 

BARBADOS ,julio 28 de 1977. 
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3. 	SOBRE EL INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO.  

La declaración "LA POLITICA COLONIALISTA DEL ILV", ful el producto, 

tanto del conocimiento y la experiencia que los participantes tienen sobre 

las actividades de esta institución misionera, como de dos informes sobre 

la misma que se utilizaron en el Encuentro, en los que se analiza la his-

toria de la institución, su expansi6n en el Tercer Mundo, su papel de 

precursor ideológico del sistema imperante, los efectos destructores de su 

trabajo en las culturas indígenas y su actividad desmovilizadora de las 

capacidades de respuestas autónomas de las etnias locales. 

LA POLITICA COLONIALISTA DEL ILV.  

El idioma propio constituye un factor fundamental en la existencia 

y en el proceso de liberación de cada pueblo indígena. Un pueblo que 

haya perdido su lengua tiene grandes dificultades para definir su ser 

su proyecto histórico. 

Toda educación formal o informal debe basarse en el idioma del grupo 

pero no para transmitir contenidos y valores alienantes sino los 

pertenecientes al ,acervode cada pueblo y aquellos elementos ajenos que 

de alcuna manera sirvan de instrumentos de lucha en el proceso de libera-

ción.Cualquier institución intrusa que bajo el pretexto de estudiar el 

lenguaje conlleve formas de dominación es indeseable y debe ser eliminada. 

En la mayoría de los casos, la pérdida del idioma indígena en las 

nuevas generaciones significa el comienzo de la muerte del grupo. En tales 

siyuaciones, la dinámica de la lucha de recuperación y liberación exige 

abrir canales de contacto entre los ancianos y los jóvenes para que a 

través de un °nutrido diálogo intergeneracional el pueblo recupere y refuer-

ce su idioma y sus sistemas de relación fundamentales. 

El uso del idioma -sea oral o escrito- debe ser gobernado por el mismo 

pueblo indígena dentro de sus propios cauces de creatividad.La aceptación 

indiscriminada de préstamos linguísticos o ideol6aicos a partir de las 

lencuA5 lominanter conduce 	In 	..f,,,, naturalizción y 
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pérdida del idioma. 
El lenguaje indígena no se restringe solamente al idioma verbalizado, 

sino que implica también las Formas de actuar, los sistemas organizativos, 

así como los procedimientos de elaboración de manifestaciones culturales 

materiales y no materiales. Hay que restaurar la dimensión del lenguaje 

vivo a los diversos códigos culturales indígenas para acabar con el 

folclorismo y el exotismo que trata de reducir toda la dinámica cultural 

a una superestructura fragmentaria y superflua que pierde toda significa-

ción para la resistencia y la liberación de los pueblos. 

La palabra se convierte en instrumento de lucha en la medida en que 

asume la codificación-  total del proyecto histórico que adelanta, en 

forma libre, autónoma y creativa todo pueblo que pugna por la superación 

radical de los condicionamientos seculares establecidos por el sistema 

global de dominación colonial. 

Ahora bien, los estados nacionales propician una política educativa 

y del lenguaje que atenta contra la integridad de las sociedades indoame, 

ricanas al privárselas del instrumento esencial de la conceptualización 

como dimensión civilizatoria propia. Esta política se expresa en unos 

casos en un monolinguismo declarado que admite únicamente la lengua del 

dominador como instrumento de comunicación generalizado. En otros esta 

misma política, cuyo objetivo final es la europeización linguistica, 

encubre bajo el manto de un falso bilinguismo, que se manifiesta 

primordialmente en el sistema educativo durante los primeros arios de apren-

disaje escolar. En lugar de reconocer francamente la existencia y vigencia 

de las lenguas indígenas e implementar su oficialización, sea a nivel re-

gional o nacional, según sea el caso, la mayoría de los Eztados americanos 

delegan su política linguistica en entidades pseudocientificas norteameri-

canas de carácter religioso"rundamentalistas", entre los que se destaca 

el " Summer Institute of Linguistics" (SIL), a escala mundial. 

El Instituto Linguístico de Verano, en relación a las lenguas en si, 

opera con dos objetivos políticos claros: 

a). Presenta un cuadro de extremada fragmentación dialectal y linglas-

.ica, tratando de demostrar .ka inviabiliciad de la formación de unidades 
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linguisticas estandarizadas, esenciales para el despegue de proyectos polí- 

ticos de liberación de los pueblos indios,y 

b). sustentar la ideología del carácter ahistórico, estático y 

regresivo de las lenguas indígenas, según la cual éstas serían incapaces 

de absorver dinámicamente las nuevas experiencias colectivas que confrontan 

los pueblos oprimidos. En otros términos, se les niega la posibilidad de 

una interpretación propia tanto conceptual como linguistica, de la 

dinámica social y de la naturaleza. 

Es evidente el papel fundamental del ILV en la desmovilización de 

los movimientos de liberación indo americanos que a partir de lo 

ideológico penetra hasta los niveles organizativos de base de las socieda- 

des indígenas. El ILV forma un estrato de maestros y promotores bilingues 

• a quienes manipula según sus metas políticas, y quienes a su vez instru-

mentalizan el resto de las comunidades al servicio de dicho esquema de 

dominación. De esta forma el instituto llega a controlar vastas áreas que 

constituyen enclaves de importancia estratégica para el dominio geopolítico 

del continente por parte del imperialismo y la eventual apropiación de 

recursos naturales. 

Después de más de cuarenta artos de presencia en Indoamérica, es noto-

ria la función monopolizadora del ILV en el campo de la linguistica, tanto 

teórica como práctica, que ha obstaculizado de hecho el surgimiento de 

cuadros nacionales de relevo en este campo. Para citar un caso concreto, 

cuando en 1975 el gobierno peruano intentó nacionalizar las actividades 

del ILV, uno de los tantos obstáculos con los cuales se enfrentó fué la 

carencia absoluta de linguistas y técnicos capacitados. 

Otra faceta de la actuación del ILV es la evangelización coercitiva 

en términos fundamentalistas de los pueblos americanos. El objetivo 

inmediato de esta evangelización es conocer desde adentro el entero sistema 

de pensamiento de los pueblos invadidos, lo que acelera el proceso de 

descomposición social, impidiendo el surgimiento de respuestas alternativas 

de carácter político. Su gestión evangelizadora ataca los puntos claves 

del sistema social y cultural, lo cual se traduce en el impedimento progre- 

sivo de las prácticas habituales de los Trupos. Se trata, Pues, de una 
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estrategia que apunta hacia la desintegración irreversible de los pueblos 

y culturas indoamericanos, que irrespetando la dignidad y los derechos 

humanos mis elementales coadyuva al plan de recolonizaci6n acelerado del 

continente. 

BARBADOS,28 de julio de 1977'. 
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4. 	LA MUJER INDIGENA. 

Las informaciones proporcionadas por las participantes más la 

descripción de cómo suelen operar campanas coercitivas de esterilización 

femenina dieron lugar al"Resumen de la Discusión sobre la Problemática 

de la Mujer Indígena". Sintesis que ful realizada por Esteban E.Mosonyi 

en base al debate que sobre el tema tuvo lugar en el encuentro. 

RESUMEN DE LA DISCUSION SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA MUJER  

INDIGENA. 

La mujer indígena, que representa a más de la mitad de la Ablación, 

debe participar en su lucha de liberación en la medida de sus fuerzas y 

posibilidades. Esto le exige asumir un conjunto de tareas, algunas de las 

cuales no estaban contewladas en sus formas participativas tradicionales. 

El proceso de aculturación ha venido sometiendo a la mujer a un dohle 

colonialismo en su condición de indígenas y mujeres. El sistema oprime y 

destruye a la mujer en mayor grado que al mismo hombre, al mismo tiempo 

de que el hombre indígena aculturado participa en ese maltrato hacia 

la mujer. 

Tenemos múltiples ejemplos concretos para reforzar esta afirmación. 

La labor misional pretende convertir a la mujer en un ser humano de 

segunda categoría, a partir de la ideología sexual de la cultura occidental.  

Nuestra sociedad presenta a la mujer indígena como un ser inadecuado 

para ser madre de sus propios hijos, quienes frecuentemente le son arre-

batados para educarlos en internados y transferirlos a familias no 

indígenas. Otras veces ella es destinada al servicio dom6stico y a otros 

oficios subpagados. Frecuentemente es explotada, utilizada y abandonada 

por aventureros y cuando recurre a alguna fuente de trabajo para mantener 

a sus hijos puede ser reprimida y hasta asesinada por las autoridades. 
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En otros contextos, la desintegración de las culturas indígenas tradi-

cionales,.tienle a dejar a la mujer sin ningún papel importante en el 

proceso productivo o en otros aspectos de la convivencia social. Mientras 

el hombre sale de su comunidad y se dedica a ciertas actividades remunera-

das o no, la mujer permanece pasiva contemplando la destrucción de su 

familia y de su pueblo. 

Finalmente en las últimas décadas se ha establecido una diversidad 

de programas coercitivos de esterilización masiva y programas de planifi-

cación familiar al estilo. occidental, con el fin expreso de bloquear la 

supervivencia histórica y, por ende, los proyectos de liberación de los 

pueblos indo americanos. 

La mujer indígena, que siempre ha hecho grandes contribuciones a la 

resistencia india, debe ocupar junto al hombre un puesto fundamental en 

sus organizaciones de base y de dirección, asi como de preservar en su. 

papel generador y transmisor de la identidad histórica, de la memoria 

colectiva y de los valores esenciales de los pueblos indoamericanos. 

BARBADOS. 28 de julio de 1977. 
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- y metas de la invsti.,Ición 	 Tóm 

a:!enalo, el 	pacte 	n , 	de. C;.! 	 las 

rr,ionn de nn 	Grou7, jor - 

en ti,ie , 	frsinos y 	noarae:: 

.11.1T,uL:krlonte en las act;s cwao 	"C7mun -L.:1;td. SZ", comu— 

nidad de oient:n.ico._o 	- - r-I-- 	aL.:und 	do— 

:VID Un 
	:11=ler Ytudy y srp-aniz7-?--2.-,.:, 	fj 1;A:117 	111. , ‘.;.1 el 

ver.--.:o ce 1967 'or el institute ior 
	 Irltitute 

f,Dr 	f',nalysis se formó en 1955 	coreiat.r 	r 

rtJvos 	la !ruerra d,2ntro 	unlv.r id 	de 	n:toión; en 

e cecial Jaon Division se e tsbleeió 7-.1 	pev.17trtici7:,.r 	iss 

académicos en la -,olución de problema- miLi- -re 3i-. Rc:lrlo;. de 

sus torres de 	El -,)ropósito de L.Is re:,..niones de 	imouth ful2 

es2ecíficamente el de ex lor:,ir la utilidnd e 	tJn "55" Jason 

para emular al Ja;;on de lod cientifico fl,lcos 

actits de las asanbles rev lan inso-J -)eeldsrl coia)lejlr 

notivc1-1; 	ll L.i .Y.on enterar..?ate -eiuto -ar ..ol;re 1,1 	al 

r ,ten 	e 1.11 r' 	,)r 	!.o 
	 111. 
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las rcunione:; rdoult:.n de la buen:. ':uluntad de lo.:3 soc13lo¿so3 cin-

Llricos para promover sus habilidades y talea:,os. No hui :iuda de 

la actitud pretioa asumida por los 	zuberna::ientales 

preselAes hacia los datos adquiridos. Cuz.ndo a uno 
	

le pregun- 

desea de la Comunidad SS "di:Ilogo e índices", re. ionde brus- 

canenise: "Yo quiero ins.orumontos". 21 	utiler, no et.- tzt 

InteL.esado en eunve,i3n. 	parz.i.c1)11: 	v2ces ex-- 

`~ 	su tris'zeza sobre el hecho de que muchos ci ntIfIcos socia- 

1•2s 	desean :1rabaj::r.para el jobierno. 2sco se debe, al3unos 

la "prioridad de los valores jtnicos, ::or ejemplo, a 

la profesi(311 o al país o al empleo". Ut,rss cuip3.a 	la Gherra de 

Vitnam, a las ex:Jerieacias desafortunada. en ,junelot t 	diZi- 

cltades de eacb.adrar la 1:ivesLigacil5n 	 misien 

la unividad". Si'i ebargo, 	ior 	de 

nr3yJi.ez, corrierp.3 	")1- blerlas 

interesa:: Le = cofa° 	existencia de co7nuniztas 

	

.groÉesionales y de )res c1J;ic; 	clL 1:1:.::L.Lona:ios 4i- 

	

1.:15 ulliversidades; ayuda 	.7-rnde 7;a: :a les 	ta;' 

	

y del 1 .1:1:;ito; el e:npleo ct( 	cle 	ran- 

jo a co Lo 	 ci otros, la f'cl,--ic5n 

nobre los modelos inr,:lesen y rrascoser. La 

a2,tro.,:ologla t,ieae ":a:'or  :)rioridad sobre 	"Dada 

la 17-n,;brteiiL ap.,- er.:e de fctores loci 	reout:_nto de 

l():7 	J,J1 n.oresze, 	 (JJ:1 deL. _tile el 

(Junti;f:Ido y erct,libilIdi dA 

to y 	de oropaanda". Pero 	escv.s las a.;orteiones 

reales en lirninos de ideas ilktiles. iluso nti:erencias cruds acer-

ca le :ireisiar las :reas "tranquilas', de irl.vf.tr  a la3 incas "ca- 

liúntet.J" 	lo f, berleí:_el. 	de cesarrolls; ue usar :::.:i.: -u L -ra "aC- 

tlw? (. ".biot:,  soclals"; de a:wyar 1- d(..::ocr:_.tizci.'Sn 	ounse- 

¿,‘ir 	peuuleril,os )11-tieLY)en. e,1 	 la 
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Intentos breves de conseguir á.nfonnes más sofisticados de dlilerm-

cias regionales y atinas en Tailandia, alternan con ideas imbéciles 

acerca de recompensa y catiti,:o como medios' de reprimir la agresión. 

Un hombre hace notr: "Megustaría trabajar en algunos problemas si 

yo pudiera zul;ar 	ello un 	no-cIazifica:Jo". Wuro llega 

a la conforta.r,te eonclusIn de que hIty :Joca 	 entre inves- 

uitj,,cijn básica y- 	 ;1:., -Gibilidad de la 

Comittidad 	p 	ció 	porque el Jdbirno encontr6 insufi-- 

• c ient es la s :nerc:Jno.r..¿Ls 011'20 r 	compr¿u.' al menoJ en esta 

ocacidn. 

:,esun¿o pqacte 	ii0CU1103 ti.vo 	 C3:-13i5te, 

711 ;71; or prte, de 	 A.:;erican Ins- 

titutea 	ercl-: 	 19o7, a la 

:IeJerch 	j_e „, :ency 	mento de la De- 

.nnan, 	 'y J_A 	The Impact o.r iSco- 

nomic, 	 Institu- 

-Zor 7.eserch 	 kt.h.ida porque 

lu 	 :)f -fice (:t()) en la i:merican 

Univrsity 	 ci)e 	Preyecto Ca:ielot 

el 	 fo 

in 	 'y • 	 e 	cue a su 

hcer _Llorar 

(:e un mi- 

11.5n 3e ,77,51 	ir ...-. 	J 	 tz.=rror 	)rg)orci6n 

durecta a zu 

int:didlts ore- 

Vci tova c)ntra 	1.nurrecci.n hz: sido -:).(:110 IM:Je:1013 qu tipos 

de ¿Acciju econclmie, 	y ioLíti‹:11. 	.,r ,ctivos pora 

r• Y h¿lcia 
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Proone cerrar de una sola vez la brecha entre nuestras drandes 

)c.ibilidades para hacer operaciones militares convencionales y 

nuestras meniocres antuaciones en contra-insurrección, así C:r10 la 

b-ech ijualmnte i;rande enttre nuestros conoci,nientos toc:1013gi—

col: y nutro ,iscnso talento para tratar con los "aspectos cientí- 

ico-llocialell". í'Jra realizar esto: 

else.icig_l tener tIcnicas yira obtener si:Tnificativa reali—

m,,?ntoeidn so re el impacto tocial. Y ya nue ,!ste ha sido el 

Sri :amo problena netodoldico que rrls ha obstruccionndo los pro- 

-f:=s de acción social en los Estados Unidos, los beneficios 

secund,:lrios potenciaLs del proyecto prnpur, tambián son 

exAtitntas. 

esbozgr tcnicas para obtener rcw-linientei(Sn 17,ignificativa 

USE 	.i 1-11:aco social, el proyctc ..ro nte coarelones entre 

conunidades donde las preciones insur.reccions 	colitrarres- 

).)r prgjras de acciSn( r con-,u.ni(..iltde.-3 

5 	• 	:1 	1 cl 1-3 	 de acci:It 	: 3.1 .i  •j 	y comi- 

:.1dade2 con prof,yrialas ce acción, n -::ro 	inPureritecl, junto con 

	

bn ,- rora de "In-yutl-A" 	 criterion 

,Ica3ures", "evalu:tti,nr, 0r 	eLrect:3". 	cr-licl.d de eS- 

te 

	

	 1:ocia1 22 linuacidn en 	re 31... !;e de vlaje 

Jonal de AIR a Amphoe T.onrtH,n, Cli?nrrad Ucion, de :layo 28 

a. junio 6 de 1969 donde infornas rue: 

	

Los pu._:blo se diferencian. Si el ,heblo, 	bien que el 

)obidor, 	la unidad ..irinari 	ar&lisin (como ,:iem.:re había 

par.L:ciáo rrobable,), habrá varilícidn. 

nynda terriblemente en re!nedigr la faltg de conociaientos, 

eul-neJ,_ no reHulva la brila, z, contirwaU.1 de :la-os. .• 	eintiltri c 

It-t1 he 'fi; de -41,,11.,to se esce 1.nt 	:)Llirjrobtt 
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bestia que va al mundo entero ce,no: 

...basado en el hecho que el efecto de un determinado ele- 

Taento de estímulo sobre un determinado individuo en un deterk- 

minndo momento cr.tzl. l'orrdo gor las experiencias de aquel tri- 

CI vidue al r ,7,pouder a aquel e ,tínulo en el pasado. 

Las condiciones cut cambi:In los patrones estímulo-respuesta es- 

tablecidos ya sea por 	la h1.3oria de ezperieacias del 

individuo con 	ele_.Into,estímulo O por cambiar las cir- 

cuntanCias cntempornoas de las cuales depende la e::ectivi-

c. 9de aquel elwrIento-estínulo, las 111rtmare-lo.3 disponi:1g con-

ditipns (con:l.iciones disponibles). La oferta óe alimentos a 

c,'mbio (3e cirto17 s-rvicior, orogorciona un ej,::m)lo convenien- 

te. 	i er. el :•71',o 	3-r.e 119. sido un rurte 	tí:aulá, puede 

ser tr, l vnz 	:.11:.1.entn‹:!o la groducci3n agrícola local. 

.se 	sIdo un .9,t1ImL,lo dn3i1 o neutro-1, t1,1 vúz pudiera 

Is co:;echas. 

1.1. . 1., n la Puntp 	 pero él  tex 	d , 1 proyec- , 

nr.,T)'sr.cil en los Zatados Unidos de lJJ cono- 

tanbin r 	 !tención. 

	

de Iluetros 	 dom'.:sticos cl ve, e5-,,pecib.lmente 

	

aquellos dirigidos 	,.o-culturas en entaoo desventajoso, los 

:)robles ..netodo1,5f::icos ':on similares a los descritos en es-

te proy.icto; y la 9.:iiicciAn de lo's conocintos dquiridos 

en Tailandia en el medio n?.1:ional constituye pot ,:ncialmente 

una aportacidn muy lignificaiva del 2royecto. 

	

SL tercer 11:1(uete de 	uen,,nto reuitn de los -;,rli.o77 du Lea 

• ry council t'or ThqiL ,nd 	;:ara 
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ictividades cie AID en aquel país no son muy secretos, habiyuldo si-

do e.:Itableidos en testimonio pilblico ante el Comité de .elaciones 

Ixteriores sobre Operaciones del Gobierno, Jubcomité de uperaeio" - 

nes 'dxteriores e Información Gubernamental, el 16 de junio de 1969, 

)or 73.orto E. Nooter, .3ub-adminLstror un fincione17: par:1 Asia U- 

rie;ItF 	.AI .1, 	D. Allí nos iforn 	 ue n rul-APa ayuda "está 

nonceada en appyr .sr:tris tipos áe )roramas tr.i1::...deses de con-

11rainurrece-l_jn". 

Con , :c1pcijr. /_i 	na me-justa canLidad de :royuctes de asisten- 

cia tenieq, 	la 7layoríl:. de 	oabando era- 

nu,:.!stra ayuda en 	 :Arada un ac- 

. 	 tivir.Ces C.e ecntrn-in-:urreocijn: 	 r::i. 	el 755. de 

!luest,-os eslfuerzos tuts es en e:zte 

Y de nuevo: 

-1),„ 1,re 	ecto 	 Tuiinndia conl..itc en ayudar 

del De:-;a_centc. 

:str 	 }or 
inrlu 

en cr.:.,..nto 	 .2, en prii.ier 

Y. de nuevo, la .rinci al prieridc 	• Lpncedidn 

?e.foramiento de la st:r:•.riclad civil a nivel :?el 
	

1)10: prin- 

ei.'.:1.. , :te m 	 d a diallte la huele. al Le7:11:tto oc .ulicía Uacio :)  

n-1 l' 	,I..7-ndia. 
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Otros a.,3uhtos, talus domo estudios de innovación y LifusiJn 

en la sociedad de Tailandia y problemas de tenencia de la tierra 

"incluyendo tierra como un incetivo y tenencia de la tierra en 

rel:, ci6n a la sLguridad", reeib‹,x, priuridau.s 

(meo con ilín rnyor 	1,or al ecretario de ,i't0"2. 

-JUjeivo de 	Ter: 	(Ti, - .-)ver;eas :.-ission) os el de im- 

oulsar el desarrollo ecoaj:aido 	,e!trubr,r la seguridad y 

vicevensz.:- 

L-js 	 r;-a-vJ 	ciei-,t1rico2:: que eutiman SU 

-- ;1; áo :)rierid;:des taa restrictivas 

como 	de 	=1:1? r.tizqciÉ5n; peroj,on ellos mis- 

mos ruienes rev.11,rn 	vslwIt io: f.J. el esruerzo 	ec- 

nrop,IFJitos: 

AjJJ2 Ets 	 cw_elquier 

toslico ,ik7.,1-1 de- 

finja° y rel. 	u.1-1 p7:-,.):';n7.:r1;77- y :2 r 7.• 	t n/ es te corioci- 

:nient ,̂  4:!n 	 n 	C.í; la U:011. De 

llegar a 

rer, :irte 

,11,bc)r 1.L7,1r.7. 	rinnj un c,)::trli.L.J caen la 

1}niverid:3d 	-n 	coiíirot.ni,dose 

tucione2 hu',  _d y el iávi:.1(Jry Council 	rulaelJn de ayu— 

da mutua. 

Los temas cracterluoz,  áe la "labor bsioa" cié AACT r:le ro- 

y Cc 	Lri el 	La 4viiJiee1'c41;le 

1,1 .„:1 	 'TU! L II' la 

7 	Li In 



258 

resgonden ofrecidneo respuestas a "preguntas bien definidas y rela-

cionada.; a programas". Pero quién est¿frlli para interrogar a los 

insurgentes y sus 1:rejuntas, y si _Las •ireeTuntas ),:riaallecen sin exa- 

:aen, 	entone 	)r junta a los a“sio¿sos provedores de contes- 

t'.'cion.e.; a ».-..ntas 	 perma- 

n.ce no ífImente como una téenc mili;¿-,.r y -,:olítica para crear su- 

71-Indinte coercijn; 	 unz. técnica política 

y militsr .sra croAr consenso en las mt,ntes ee .:1411 pructicantes, 

incluy¿.Jhdo las rantes de estos ansiosos vol.J.nt¿ros ncadémicos. 

1-' ro ;'1 -iroblerr.:1. 	 de 	2.ctividades 

de uncl.. cunnto7 	?.Jr 	co.-aprometen 

no 5olzente a ellos 7:,iG:G.Z; ,1 103 	 activi- 

(-:.:des 7 	(lo otro. 	el a¿-:lini:i,tni.dor en funci. 

ns -e 	)ftena (1-J1 	 p-trt..:1_.:ito de .z:stado, en 

unu carta del 3 je julio :1L 1)69, al .-J.-Jno.r ::.:.::.J1rrugunte J. W. 

dE:1 Jozlité oobre Rel-cion- 

asia Dew:lop 

:u '....orma:4.s.i3n 

,;J:!le:15 	 r 	pagel de 

un con j-ro 	 ;11i) 	Asia 

Por lc tr.:nto, b:=j,o 	un ;:lu...)o de trabajo 

del 	 el.denic 	f r 

?J:ro 	don 	 loo...enz;_..r,Jn O convertir 

el 	rusflo i;tt.rno ri un au.rol. pi-tra ec;',orr ILs uctividades 

del hijo, segt5n e mut.stra en 1 	GC 	d.,..AACT a me- 

diados de 1969: 

P. 	 t -71 l; 	 t. I .1,Y.‘1 te 	5 ,1 ¡ 	 y rei _ rente 

• •e  
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tracidn de 13 1;ubvoncidn del Si' ADAG durante el ano pasado. 3e convl 

no en cue el AACT teberla buscar un papel uls acrivo en la concesión 

de fondos para la investLración en Tailndia a través del ,1.1ADAG el 

i';uiente. Como 11.i1er pas..; hacia esto, se convino en que tral-

t(tramos de'pue de117,nen al Prei:esor XLY miembro del Comité Ejecuti-

vo de 'Al);, G. Ademkín, se convino en cue el AACT buscara un papel 

ri la nves7ifyi, ci6n de reci lentes de subvenciones y el est:bleci--

miento de creo ; de prioridad para investigoicSn cue scría:1 costea- 

dos a trav4E, 	 en Tnilidia. 	relación a la comunidad 

de eruditos en Tailandia se convino 2 pue :UCT'abandonara sus pre4i- 

tynsiones de ser repres,rntantes de ese 	.elte debe aceptar su 

pa )el losiemnte como un cueroo conLdivo pare AID. Sin e.librgo, 

Je ,erd6 que se deberían nacer ,,-.-1:er7os par extender el alcance 

de 1::.s actividades de t..11 manern. 	Lneluir una tan 	selecciaa 

G2 ospcciLLlizztrls en rail 	C:73 "»1:k7-1 posible. 

"sí la sl-nboisis do 	 z,ine ma- 

yores ramific;-lcions. 	lo solement 	.fri.ota. 	1:„:. vende. ores origina- 

1E.., 	 :7 , no 	 r:olegns 

i:Ioeentes a travf:.7,  de 	 una leit3. de ley Gresham, ea 

cual ..U‘ •rellritc1.5e Intcresgd• 	del:intere2 d7;s e_l'uerzos 

c:.nocer, 	la Ii.9ma 	'noneda n:Lla nr_wr..ntr -1 la buena. 

Jn.:on 	y 	, 1 s 	 .j que tienen 

	

creac:. 	z_io 	 0.) auriid¿i.d SS y 

lo 	 hri.n 	lido por a1A1 

tie!npo pe 	 :rtb 1 .rch .,__:ter en Cniang 

	

Ji cu,,1 	 ruditos 

y otro. 1ntdo31 	 1:Istarldo una 

doj¿Jutad„-,r:1, )rupor:ioaa 	 ur:_;iJnales de 

::1.-1 r.....c r..- 	- -3.:J. ._1- 	1 	:;11-1. 	,'::r. ,ji:.n)1,,, ,tn ,n. ro de 1970, 

cl .t.;í1.1:,-..,-91.11.2.a 	i 	¡t:ro' !,,¿t:.) 	ne.,rt, -...tai.tit.z., de 

il ...3 	 I 	: 1  ., 	' • 1 .!t; 	 t 	 !' ''' 	eVel0 ,ment 
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Centvr, United :;tal 	Overseas Mission, south East Asia Treaty Or-

ganization, el Departamento de z=olicía de Tailandia, Thailand DeparL- 

tment 	Central Intclijence, Thailand Naional ;_.curity Council, 

iervicio de Inforiación de los-stndos Unidos, Cuerupo de Paz, y on-

ce misiones cristianas. 

áedano ue la i!acultad de Ciencias :1Dciles, Cehtro de Inves-

tigación ce Ciencias sociales ianna Thai, Chiang ;tal, de:;cribió la 

reunión, corno un vehículo para la creación de vías reular.J.1 de co-

municcion,s -entre Li.s oficinas interesadas en el t.ntrro de in-- 

;:oriaución 	uijo que su grupo: 

tenla La intención de desarrollar sisGeztas de recopilar, pon 

en cifra, procesar, ilLte,Trar, almacenar, actualizar, checar;  

recueera y !publicar in.formes relativos a la ente tribal de 

Tailandia del crte y áras contifluas. ne piensa utilizar loJ 

eail'icios y 	uquipo en la formación de un centro 0.e referen-

cias  cor, :U:ciiidades para estudio dentro riel centro para su 

uso ,or eurLicos y agenciasy personal interesados tanto 

y persnal l_ntercsados ti_•.nto gubrnu.meatIes co:Jo no guber- 

namentales. 	era establecer comunicación regular con 

)O tai. la iniormación en bruto e 7,ue 

de2earu. 	,Lii.oriaación procesada (énfasis nuest,ro). 

suminiro üC ini.o=aciLln en i)ruto, al;riaceiiia:tc de datos 

y recuracijn 	pureceh 	de central inters )aril el 

Tribal 1)at center, porque la carta-torma peronalmente diri-

gida :t cada uno de los cientlficos socules siJ;ue: 

Con,3idera..,oz: c:sie en rÉ1 curso ue su trabajo usted puede estar 

en po5ición de projorcloilarnos fli'ormación en bruto relz-. tivEl a las 

utiiiz-r la li'L.,,Jrcióri pr,j(2,1nda;  o de 

Jo.1_1 jo .:L-LJJu 	-13.;:ria,, 	 de 
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ic),_)trris necesitamos información actual: cómo 	la localiza- 

ción de los pueblostribales, el nmero y la iduntidd ótnica 

de los habitantes, su historia micratoria y 	por el t.stilo 

(énfasis nuestro). 

j1n evi( nte la clase de infor:Eción en briito r,ue etos buscadores 

ee información esperaban recoletar, vi,ai.do el machot del "2royecto 

pura una Tarjeta de Información sobre Pueblos" rua circuló junto can 

la invitación y otros material-s emanados de Chinnz 	_fjOOS de 

los lup;ares para llenar en la tarjeta est(in desiros al tipo de 

nonnalmenr.,e recooilado pro r3ntrop510,,is o )nr -, illforma- 

ción rae podrla sudarse anónima. LOS 19 C3J)2,-;1. Gn 	tarjeta son 

sentar información cono, por 	la situución .:acata de 

	

villa y coordina das dpl 	a; obre 	f! el 	y otros 

nonbrcs-, so itportz-..ncia; a,insyie 	an 	Sili0 

	

la du)-:..ción, 	 ocaciow 

nais t. 	l 	_ 	 si 'hubo en ol;r,t )arte. s 

 rcil, y- 

ert)ci,)a_tes en la 	bln e  C: 	no r,:cono- 

cron a 1c1-3 	v-I.sf,1(,o1 de civii. 	(;"+" lo tn.- 

ta e.;:tabn prs 

	

la oo::sión. 	Posible 	tos , T1.-tr,7,77 e 

	

.1.)!Js de caltivo 17:,.Taran el hecl:c (In 	el c.7ocii_ento 

de t:;les tenicas haba permitido 	aerea 

01,1a,e1,)ne 	1-„esde el 	Li i surr,.;cció , 	 n nula, 

". 
	1-LI.;ta +:0G111 .>,:r el 	de fue_ un snbio 	.scl-- strado no 

tuviera sJspchas Ce .)eticor. n 	isforación, lo 	1 vola loe 

c(,nones acostumbr:1 os e los antropólo,,os en c.;Into a i 9rotecci6n 

ye la kuloninldd y 2rilricidad. de s-,Is inoraante-s. Pero Cerniría (1-1e 

Zrat=rse 	una ino7t:luidad 	,Jlijca en su,3 impncacion,:s t  O 

I tJ11 r:, 	ar.,,o a sí 11.3.1), 	itra 

e..rt , 

)r r, eu conjun- 
. 

,o Licita- 
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Sia ealbargo,:per 	 eo:Itratada pHa»J. inve:Itiga- 

ci3a etnogrdIfica entre la gente da la zona montalkona de plkilndia 

del norte pareeuibf nteAeido que la solicitud para "1:or;-.1:1cic5n 

en bruto" y la 	ie ,jr :sJa:7; no no'nbrad:is para "usr los dv 

tos 31-ce , dos." poseen v..ts 	Laplicaciones pGliticas. Hl La pues- 

to por lo t,:ito tina :ir toriJ4 	)r971c 	al 	!.:Idto 

o cercels 	 rehu ,do .2:1treTtr sus da- 

tes de itivticci51-1 de?Apo, y h1:1•._ pedido rue utroa 

han lo 	 iolitario desidznte de la estratesia 

.:-Itront.51°,10s a cr.t.  

ngr,ivus noLLtic,13 	 tt.e ristre ruiunelz ello 	lle- 
• 

• ú (0 

e 	 ---,rPdu:tdo en un 

• da 	 )rncipios :5e 1960 rue cgo -DtLo 

ett;i11.„)s en el ilru 	lacii',.7cnibIliC.ad Ce rom;es 

qte enin 

cl 

no E... 	er 	- ;- re el :rea 	190 

y le di.) f:ut,-ta 	COY- eientllo 	-1-1t.roirr-7.0s y 

aj• 	 r--JeLí-1  (71.1 lcot,oci:liento 

en 21 ?rib1 

CiJnter E:!) 	1, 	197)7 uni7L, a 	•:lcgrca 	In clnse 

de dtc.: 	en 	(..;n1J -r.c) 	reJv 	.  

(":'2 	 de LT70, :e c:),n,1-.:)n -tra 

nte 	¿ste 	el i;r7"3 1::lee: r)olítoc. 	U e:e dio cuenta 

(7:ue 	eript 	el. .:iannto de 	recuilan- 

do intorwci511 vil: 1 	:v -.,:nten1mtento. Aden;lw, 	ulen 

la coideref,cia en C:.i,tn¿-; 	en 19U7, 	1:t cenelusin de rue 

otros iN.u_:t1,ure:' 	co:.cc12-i c'.10 su Invetic.,9ci_5:! bica 

.1do 	t,no .,Dr el 1n1)ierno -?eni de 	:f su efi- 

e;,7 	 tryl 	eLlu.1 Le:J:1n ,fit 1de- 	ei:r1 

, 	;1 	I.? 	t, 	. 
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blán ecobido cLiiv ejll las iieticiouos del Louierno Lail2Indtls pa-

ra mz'ts datos, pues s(Slo -a cwaplacencia gara.ntizaría su ost,Incia pa- 

r: t continuar trabajando en el (,re..í. 	ellos hubier1J.n oojido mo- 

ver 1 ae;ua, hubieran tol. ;.ninado 	.L1c 1a. ruturas 1.:vcstigaeio- 

nos en Tilanoza; sus mism¿s ellrrer¿ls :,to17,aciJnules e verían aAena- 

1--.ae.u.s. Así i.a.e5tro 	 'nal-Jra 	_ 	ue 

;Aa.yor.enendituiiltu interlified ict 

uisi,nción indivicius.1 es honJrable, -.;'G 1:1 de ri ho:nbre hono-

rabie tiC3 ktur,(--.:11Urj. lu .1.-quinar1a de expansijn y deztruecien imperial. 

nu.ostro itolJre en raii r 	1o13 :Jroblo:Aas tra- 

en al indivi¿uo: ello- JG:1 p¿)11Z.I.c¿7, 	j quo ver e 	la na, 

turi,tleza y c'tistril:,uoi3n cel poz:er 	oied.71.d y ou el 

ioi ¡JroU) r.us a loz. 	n 	antro- 

es z.---ho- 

r .  tro político, ;-.),,re,L,e 	ant,ro)ol)¿Jía 

'i un p.ariodo on 	 ).Jr 

la ral,....nidaG 	 ho_1„,es. 

¿lautie 	 •-• ;.r) 

)JIVIC:Álli de la oon,o....1-eijn u,J coLio a ulz:tanei:J.. 

,L 	 -G 1. .uz_zyOr 

ue „it.: Ltni-11.1d 	 ;.,L;':1 J11.110- 

inueo-to ban 	(lo 12u.z: rocurson„ 

	

.1.11:....tuolo:,es y -u- o:_.Juui.a_: 	 cuo ellos eran 

C..vJ:11 .;05 	1 : t.'j-1U1.1 

no podí,.In 	anLropzilo:;1,1 	 uc: \'jQlerl- 

Ci 	 r i 	f) 	 3.i. 4_.(!i10: per — 

; t....3 a 1-ct.eondLcien 	.1.-úJ¿,, 	e:-Lt . j1jCieo# 

Lt41 	UtJ 	 L-“:1 

t;.).11u 1..11 

•:t la 
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conocer una humanidad común en la gente a quien estudió en los <ir-

genes del .3.epre expanci nista sistema imperial. Convcrtir este 

honor en lo opunLo, enjaezándose a 103 carros del imperio, sin em-

barsvp, enf ,:endra no sólo la inhumanidad, sino que el deshonor de la 

	

inhumt::hid:.d; no sólo la 	sino el deshonor de la sumisión; 

no :;no 1. etu.p1de7 de no oir, ni ver, ni decir demonio, sino el 

deshonor de es estupidez. 

Lu "ave:-itra" n Tailandi, puedo ser nada más que la dltima ope-

raci6n de contrr-inurreeeión, la cue en la actualidad ocupa la a—

tención de ;.os antronólor:os; pero retrospectivamente notais cue 101--

,rovectos antropológicos calculados para intervt_nir_en asuntos aje-

nas, aoseen una antigua y di2tiruida genealogía. Desput5s de todo, 

la antropoloEfa rr,ericrtna tiene eus raices en la confrontación con 

los puebio innf,*ers conquictr:des, los indios a.mericnuos, a Cuie— 

ae rfirij 31 intjy :7::7,rehalI en 1829, en lenrmaje judicial, corno 

"nacionc do ::.'.;tica=- ,-e'endi2:ites". En tanto cue 12 opinión 7ene- 

ral de entones era de nue el único indio bueno era e.1 	estaba 

muerto, h1r7unos lo.n.nYren zpbrevirir al "bondad "o ciudado" de la. 

CA.ballería re lo, .:s tics Unidos para convertirse en )rotajidos dcli 

Dert, 	 1:117.1Tnnz--.s, así co'"':. 	de etnoloGla 

	

nie 	I ter, 7er,, co. r,blnacs 	ci.dia y 

1"iunl:tnicin.dali, el fJonp:rec e2t blció el 1;epz:rt - ,:nto de.:tnologia pa-

nt que efeeuhrn tr2xhay;s de inve2tinación entre los indios que re- 

	

husaron orir, pero de 	 ':;os-Jecii6 el Co .:_r 
	 podrran hten- 

der al 112:-;ado 11.1_e1. el r7-lino del Pier:, aates de nue su inhdrecia-

ble patrimonio pudie:.,e ser cqtalofTdo y analizado. :jlo en los 

:neros arios del 	deal, la etnología de shlvhmento cedió nte una 

nueva antropolo::-Ia aLicatcLt, al prestar los anropGioon nu ayuda 

hl gorlierno en - mnde!,,  e!,fLirzcs p?.ra hacer que los indio.1 se con-

lo .311tran a la illarmn antrono13p:ica de unu vida idea! eoilunal, 

tris que al mismo tuno,LE:untiAndolon nkluia 

,:•-tre3;Irt'Lles A:ldivilunl3, con el -;u11.-!,i,u i.i,L 't de de- 
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piLn-idójico intento de t-ccidn bifurcada existen aún entre nosotros a-

tixando diaria:ientc la ira de na3stros "guerreros sin amas" que 

a.::n quedan. 

advenimiento de la II Guerra Mundial s multKnemente acabó con 

la Gran Depreción, y abrió nuevos Lorizontes antropoldr:icos, "pro-

poreiodo a los :,11ro ,..5loc:os 1:na oportunidad sin )recedente para 

‘'eseupenlir bna fi:rr,.n variedad de pao.a.es  en el Gobierno". 

,, urgió, por ejemplo, la oportunidad de ayudar en la forzosa evacua-

ción de los 100,000 e5.udadanos r.;.-iericanos -3e ascendencia japonesa 

a lugares al este de la ,,fierra. 	la pportunidad de analizar la 

cultura japon.7:sk: a distacia, por inedio de arilisis de fuentes se- 

eundaria, y ntrevistas con 	ones en los Rstados Unios, bajo 

el r)a:L.ricubui de la Poreilm orale 	 Division, de la Jficina 

tt. Infor'lación Cl. Guerra, Pa.,bi, 	 o?rtunidad de escribir 

e..,tudios de a.ribieútes F,:uerrerc, íe países 	 tules como 

	

of free 	e jo el patT-dcinio del instituto :;mithso- 

nianz. 	Por 11 -t»:no, lrs c71r • , rrl icr. el "1-iite 

Blurjen" en :;".ior-n-,s«li , , adTiini3tri3d p eble7 	bajo í3.1 latro- 

cini 	de la ';.ari!,?. 	flor' :''te este e-lbrin.77, dcr .:,ericrio, el Cross Cul- 

tural :ut.rvey ó la UniverT.id 	Y-:10 	 h;:ibía erigido excita:- 

-;!1 	-1-17;eros anos de los 

treint .,;:s - cc:- •«e--izó a I.^opnrc 	r 	%echan con fines pu- 

bera:.len'tniet,; 	es y ;le intelizencia. 	t ,:,cnicas usadas 

▪ or el pel-e-,a 1  'y 	 nroducir 	 pobre a- 

StJ_:It0`.3 elviies 	 rinn, 	 e:ziplados . )or la ofi- 

cina de 1,:nintos interqm,.::ricano's, dirigida e:  ese entonces por Ncl- 

Jon Hockefeller, para ornizar la i_-d or::ación disponible de Amári- 

ca Latina. 
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rue la 3ejunda Guerra :dunaial linderceptible:nebLe se 

convertía en la Guerra Fría de 10 Int1,1013 aho -., de los cuareatas, 

los nntropdlot7os descubrieron rue )odríah 	 co- 

bre l 	vriadas experiehciab adruiridas en la guerra caliente. 

eetuio cel JapJn a distcia dio origen ai eztu(ilo de 1s cultu- 

ras guroz.eas a distneia, en la Cclubis baivrsity 	in 

.;anter.ror?iry Culture:7, bajo un donativo de la ilivision ce :te:cursos 

Jficing de Invetigaci5n is;aval. En la úniversiaud de 

vgrd, científicoGz.::ociale, incluyendo los antro,D6logcs, ,ublicaron 

01 HarvPrd Project° on the soviet jystem, respaldados orIu 1.'uer--

za kel.rea de los .i.jstdos. 1:,..ides y la Uorporaci5n Uarnegie. La Cor-

:)or ción Garnegie, presidida 9or un antiguo oficial de la obS, re- . 

conrycij taT'nián ttnto para :.res científicos como arcticoss  y aus- 

2icid su ext:en!,.it5n a los ¡laman Relations ,,,rea 	(Hd,ti,') con 1P 

condiciJn ci.e nue 	e..?egentes r'ueraa nultiplicano,, e insLala- 

dos en, por lo ,lenos, cinco de las ,A-incipaies universidades. Los 

fondos de la 	rne:7ie tueron entonces cumole:nentados por l 	de la 

Oficina de 	 Fun:laci(Sn :tockereller, y jzraL-: 

orjunizacig:ies -universit;:rias. 	de e.tos archivos )rodujo 

-3.1!,:o de -:. -tro -)01g7a bica 1.iiC1V, 'erg ei iuturo :Jromete- 

dor «ie -tE;u ih.;talaci:nes,iheitc5 al Ejrcito, 	p*uerza nc5— 

rea y ervicio Ge InteLincta, a hacer conribucialee 	de 

;370,000.00 d3lare::, , 	,.;.11.a. ?ara ?oder for,r.as bancos de infor::laci 

org.niz.;, da en los Aultos de crisis munniules.Y1 Lfl Jrincir)io nin-

?:11n dato I'ue eon,;1(.ierdo clasi.licado; todo el aaterial era de)osi-

tdo en cada una da Las inntituciones partiepantes. Perg ya pare. 

1954, el Gobierno Federal Se dio cuenta de que no se estaba obte--

ni.:ndg Inforci ,Jh valuada en los Ii200,000.00 djlare.i que be el,ta-

brin F- thadz: anual .  :Lente, ea ..r.ru prte aebido a rue ie. 

etnggrrica 	 cuarenta o cincuenta anos 

retrda, y eh edled,..a,.J...1 c.e23 de suziiaintrar ese !;1;JIL.didu Lb 

'2 J. 
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jin emb,truo, este !ilismo al-) el ;,j6rcito comt:nzj a rellenar eoe 
rt 

hueco de C,JiCIlell;,0:1 ,atre el eriodo de la iiiurrección filipina 
y la Guerra 1,* ria, bajo la condición óe que, 	coirtinu.Lr ayudan-- 
do al HRAF, fuer 	.roducidos tanto libros cla31ficado:5 co::.o no cl .-A 
si.ricados. Hizo el ol:reeiJrieiito de cuatro millones de dólares a la ,o 
HdilF para la procucci3n de o3 de esos libros sobre áreas cruciales 
del :::unido. 	stos .auy útiles libros fueron prodl,ci-os en una sucur- 
Jai de la. HdAF, ubidada rr la iol.rien University, Por 1:in, alre— 
dedor ue 19o0, esta pequella oricl! 	con 2ai librito rue cerrada. Pe- 
ro una activísima lornis cijn de 1iivtipAc/611, conocida eozo jpe-

cial Operations deseareh Office o j0 R0 apareció en la Amercian Uni- 

u:rsity. HRAF, ya eesproviso de su satnite 	 rel:reó 
a la.; ocuoaciones propias de su torre de .:Aarril. 

embargo, ya pura el ano de 19o0, el Lbierao Je había con-- 
vencido de que el ustud:_o Lic 	cul,LsraJ a b:.:J -tancia en realidad 

no tendría mayor oi.ii... .or d31ar inv rtido. 	z.ismo tiempo, nues-
tra in77,er..ncia militar caca vez :iayor en Guate:.iala, Cuba y Viernam 
•aunaca al advt:;ninto be la :Id.:11:115tn-ci5n K.Jnnedy, había produci- 

do en le robierz,o u:rupo de lídere 	oliticos y mi1itare2 que 
.;s:)eraban cbaLtmal. 	er-cl,:nte a.;.eL- Lza be 	rras brr,shfire 

con el despl1,7.,Jue Lie zrof)a:1 cbni,ra-GGfrillas nuestras. 	los 

9royectos ue operac.Lones contra-in'Jurz:;nte:Js cbnvergfan la [oDlital- 
¿ia militar de 1-1 	c.e la uerra que naba disiruti.luo de 

ex,)uriencia 	. -.en.-;res, y el eíltIleiaZZID )LL-¿ una juerre 

revolutionnaire, -:)ara "las 	y corazones del peublo", cue 

oían encendido con tanto 	LOa cororieles fr:.inceses en illgeria 
y otros lugares, Puro quienes de tantos ex:-Jertos podrían aconse-
jar, no solamente sobre culturas a distncia, sino cul,uras en -su 
inedio airibientes". De nuevo el ,Lntropólord se convritid en un hom- 

bre .2_tere.:,3aLe araolít:.cos y 1c):: 	"La untiun 

fórula 	3b v..r 	cJ,tru-inAurrecciJnal era 	de 1U hom- 
orz 	11..ro" 	 CG 
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dia. "La r3rmula actual es ciez ,IJI -GropJloGo 	Ja£-i,t cuna 

ILtbla 	 ta..to, como aspirates para 103 empleos 

en ez;te ramo, Lada una n-eva Generación de antrop3loos anciosos 
de exerienoi.F.s en el campo, y llenos de esper.,!.nzas de que su cien-
cia resultara 1,eaericioa para la hu.ilanidad, de 103 cuales aleunos 

podían ros;)oncer 1 11a,aado de la oportuniaaa y la avenzur. 	ere 

había hbido :.i-andes cambios en las universidades que produjeron 
esos nuevos eruditos, caabios que se habían hecho .paralelos y en 

ocaciones reforzado la r,:novacidu en la técnica de recopilación de 

(hitos, de c::.biar pl estudio de las culturas a distancia, a estu—
diarlas en el luir y el momento de los hechos. 1te cambio no po-

dría :ler co;rendido 2in toar en consideraci.`n las nuevas conexio-
nes forjdas entre las universidades, funcacione, y el Gobierno Ye- 

deral, despus de la .5eunda Guerra 	 'z.:1 fin de la guerra 

y la jradual oesa .;arici5n de los imo_rios que las nacio.:ITJs europeas 
hablan -tnisenido, hablan dejado el camino plenamente abierto al de_ 

sarrollo de "un nuevo impei. lo aíaericano itlobal que roquería Ce una 

nuevo inrrae:T.tructura intelectual orientada hacia 	rvicio" y 20- 

liticas". i)ur.nte J.J. Guerra i'rla surgid una nueva ecJ1J5-1a olíti- 

ca, 	rte 	al los fi.,,nc_onrios guber:..aent 3e:,, el personal 

de -universiodes, j los ejecutivos de fundaciones conenron a cam-

biar unre 3í puntos ce vista, fondos y empleos, ,a.rviendo los cen- 

tros universitarios, como 	 intituLos de esceci_t-- . 

lización en 1'1:rea3 en que se efectuaron orozramas de estudios inter- 

n,clnales. 	Jichas 	:IlieStraS ii 	jra...de:, y iJi-stit;ia.dals univkx 

SldadeS ce re-sintetizaron 1.1s rasas de en,seanza tradicional 	con 

proer¿Ins de "alcncet7, gro¿-recistas" en el tles-.rrollo ucondmico 

y 1. 	tructura politica de naciones. 	n este nuevo c 1 -lexto ecold- 

ico, 10...ntropJlo¿pe oran 	 ,)or su e)eriencia úni-

ca c.z.):1 ICi. ,ueblos que se Iban a t-.,U11(11Ur t  como conecuencia dd sus 

invLuleciones en trabajos del ca:A:Jo; en casi :.)(as ).:.rten 109 

n,ILrou5lo o.; 	i_tro,i_cloos en esta nuev,. red t: recJpc.1.3n 
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inrer-:aLiva y )rocesi.eiliento de datos, buscado :rt,'Is bien para aportar 
á 

sus eL.tes que paca la utilir.ación de sus v,tlor,3. 	antroóloíjo de- 
bería a2ortar la 1nroraci3n be "comportamiento" y 0: ros harían uso 

de L:ja. 1!_formació. para - forlaular y ejecutar una politica pt',blica. 

i1,3i es como lue es:ablecida la curiosa quid-pro-qu que proporcio-
na las condiciones t'e trab-jo actuales para la mayoría de los an-
tropólogos: el investirJaaor tendrá la oportunidad de desarrollar tr 
bajo ae ca2po sazonado con un e-citante sentido de estar involucra-
do en la edificación de naciones por tono el mundo y operaciones 
_sistenciales a nivel 	y puntuado con participaciones ocacion, 
les en juntas internacionales, sejuidas ae un ory-uartini en el ae-
ropuerto de Bangkák a 1).1r-es-.)alam. u cambio de eso, otros adcui- 
rieron el oereco 	"juu,ar" con los dato 3 proporcionues por 61. 
InocenteJlente, 	iir.:.a_on su contrato con el diablo, en for- 
ela de becas, subsielos de invez.ti¿-:ación y wapleos. Otro ,, 	pro_ 

cavidos, sola_iente rir-laron sub-c:,ntratos. 
usa, de pronto, en los 1111;11:,os 	de los o0 se l'u, 	ue no 

pocas aventuras de ti)o 	 r, disfrazadas ue proyectos eie:.- 

tii:icos, 	las cuales Je han visto envu-ltos al:Tunos ,IntropóloGos 

en pnpeles 1..1)orTfr tez,. 	i S coaocida de e:,-ta e.lpresab fue el 

broyecto G;,,melot, 	 )or el i-JjrcIto ue los -.t,tdo•J Unidos 

y el Lepartít.:ento de De 	 .› Defensa y eonGucida por GRU. h pes,:r de ez-
tar conectad:_ con 'auclos individuos de prestigio ce ias mejores L. 

eniversiddes a:lericnnns, -tenía muy poco de clentirico; su orienta_ 
ción contra-inurtT:ente influyó severa_iente en la credulioad ce gran 
des «Jeetores de habitz-tLtes ce la t: -:'rica Latina, sobre las ciencias 
sociales praczicadas en los J._:stados Unidos, La usuciación Auerica-
na de untropolegia criticó severauente a la eripresa y las resolu—
ciones votadas cespwls Oel_fracaso de Camelot c-rtifiearon que ha- 

blan tenico rIzón 	;niembros. 	1r1 e.ub:trgo, poco cie:;u6.:J, en 19e3 

la ce::ibi:..ación tniv ,;r 31(1ad—r1.21C1,Lei3r.--..10 	 IVI5 	11.?eirk.%Cer 

111 J:r.:1:antl. 	 u,:erba e.. In.:1„: bajo el l'efecto de la 
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YronterL1 del 111:nalaya, del Instituto de :::stuato Intdrnacipns de 

la Universidad de California en flerkeley, que resultó e Lar recibid, 

(10 sus fondos de :t:<PA, la idvancod 	Projects t‘Gency del De— 

partamento de la Defensa. Cu ndo el parlam,:nto de la 	descu— 

brió la fuente de illsresos del proyecto, inmediataent terminó con 

dichas investigcionus. 	1::s más, el Gobierno de la india llegd aún 

más lejos al decidir no dar su aprobaci6n para ningún proyecto de 

investigacions respaldado con fondos del Gobierno de los zJstados 

Unidos, a pesar de que hizo desalieue de paciencia, al permitir 

que 1 s invesz.isaciones de particular,s quedaran fuera de esa pro—

hibición. En la severidad de esta medida probablemente influ 6 el 

que se habl: descbicrto seis meses atrás quela Asia tcundation, 

una orgnización americana, había actuado como un conducto p:tra que 

la CIA hicie a estudios en la India. ,Ihora tenemos las divulsacio—

nes del Student Mobilization Co.-71nitte,_ ::obre las ..ctividaaes eru—

ditas en Tailandia. 

s.s razonable supo:. r un -..ayor des=ollo 	una economla políti— 

ca mundial, que abrr:ue 	netrópoli co:., nacines dependientes, 

con la centralizaciJn crec_ente (.,e1 poder y coal:rol de recursos en 

la metrJnoli —en. el Gobierno de los _1:2.Jdo s T.nidos 7 iñs corpora—

ciones multi—nacionales basadas un los testados Unidos. Tambián es 

razonable ,u ,oner que 2iietras las oblciol,es ce las mf.r., pobres y 

menos poderosas naciones—satlites se :.umen 	mf.s en lapo— 

breza y la de:lelide.ricia, los cae están en el poder ck,ler2n tener más 

inforciaci6n de los antrop61of,:os sobre los deshere, ados, "sub—cesa—

=alados", y oprimidos, ya sea colectiva o Indivucualmente. Como 

muestran los estudios de Taila:.dia, exiz;te 	Interás en conocer 

las causas econ6nicas, sociales o políticas de desco_tento, que en 

las tIcaicas a e:r.plear para neutralizar la rotesta colectiva o in— 

d visual. 	„edrda cut:. los 9b1,:::‘,J3 requieren .layor infornacidn 

-1 cierto 	tnbr,iSn en conblel,n 3 ae pr000rcl.: ,r 1 .:— 

rk, 	:rt t t:4i¥:¡ l¥ • 	 :• t r 	 . :V- •-..1 
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vez sean 2:1s apell.das a lo real. iier ejemple, la foto g rafía 1.,fra-

rroju y los micrSfonos miniatura ayudan a propercienar las deGcrip- 

cionee exactas de leee reGiones y lee eereon¿ee, 	teeito que con el 

(eapleo ce L.s cozputadoras ce eueeen acumulex y recobn:r una cre-
ciente cLintidad de descripciones exactas al mando. Tanto los ins- 

t_::uentos teenolJgicos como 	solicitudes de infermacin crean 
roblemas de ética y políticos para el antroe.Siogo que est:. dedica-

do a averigeaciones abiertas y libres, y se eiente obligado con 

le. personas entre quienes desarrellasus trabajos. 

-ea tre.dicio:_al obligaci5n del an.rop3loreo con sus sujetos, es 
crítica entre aquellos ractores que lo comprometen a rehusar servi-
cio en nombre del imeerio. Para que el aetro,,Slojo pueda eeeaero-

llar su crabajo tiene que solicitar la ayuda de sus 311i_CtOS; les 

i)romete cae pueden confiar en que r::Tuardar reserva para inejucir--

los a cooperar. Como el antropcllog iroresa interés en principies 
enerales -declaraciones relaivees a clases de -,:enemena -el comentr 

el .e reto no e solamente una questijn de ética sino p;erte de su 

1(5  :ice cidntlfica: no esiote ninean 	vincelada l »er qué del 

eiveicar cetalles descriminatorice epbre los ieedivicuos. 

euenos L; repnoo 	 ebtee.er el ceneentiento ce 

sus sujetos para obtener y eise.:11ear Jeror 	)ere el ecLo de 

haber obtenido este coneenti,aeente en una .....terca no lo eeutoriza a 

recopilar y utilizar infor ci6n :obre otro`.:. un ceneenti-

laiento "sugerido" se asemeja con cohecho diefri:,zedo. z.:1 consenti-
miento "sugerido" representa para el cLeitronogo un problema espe-

cial porque el Investigador generalmente vive en la comunidad-anfi- 

trión por varios meses, y )Uede 	 Li 	ser ilnicae:ite por me- 

dio de familiaridad y observación ee ueci-e-t inCeruiciJn la cu.el sus 

lujeLus preferirán que él no poeteyera. Daeue las eituucienespoll-
LJLcente_mlay volkttiles en las cuales trabejau los antroe3loz- Js, ta- 

le13 COinJ T..11h!.aia del nOre7,te s  er cl-ere ;.mee 	 la 1nrunilacl.15: 

er el —ero31ogo eeede 	f.,lr 	1¿.!sti. lar 	 U IN- 
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maa que no pueden Jer anticipadas previaaeate ni compensadas des-

pués del hecho. Los días de la aaLropoloaa laa:enua han terminado. 

Ya no es suficiente recopilar datos ac.rca ue acate poco coaocida y 

débil: uno necesita saber también para qué usos van u servir tales 

eonocizlientos. Los días de inouencia están en su fiaal; vasta las 
motivaciones son sospechosas. Detrás de ana stl)lica para iavesti-
gación pura, una beca para investigación, detrás de un A.)norario pa, 
ra consulta, uua llamada a la vanidad pr,rsonal o al patriotismo se 
esconde un cuerpo de inquisidores, quienes usarán la información 
para perjudicar a los sujetos entra quienes fuc reunida. Tal vez 
esta es la lección más dura de todos los eventos de los aaos pasa-
cos; cue muchos antropólogos ingenuos se han convertido, a sabien- 
aas o no, en informadores. 

Uno hubiera peasado que oaando se :ion6 la caapana de alar= en 
cuanto a la aventura de Tailandia de_: gro del C=ité De ::tica de la 
aJpciación Americana de antropología, debería Labor habido una reac-
ci5r 1.n,:lediata de esta crganización protesiJaal para aroteger la 
3rolJiaad científica ae la disciplina. 1:In la_p-ar de aa., la :lasa Di-
recl_.iva de la a¿-:aclación esogió hacer lo opaeato: pasar por alto el 
te:ea au laveszliaación contra-insurrecCión en 2ailaadl y.oll su 
er, adainistrar una repri.aenda pe.Olica a los mielabros del Comité d-

i,'tiea bajo el motivo ce cue ello3 habían sobrepasado el mandato da-
do al Coa.itl por la Ilesa Directiva. ambos ,,:leinipros nan renunciado 
1 comité, con.alr:o ae aso.nbro. 	 dunau ellos hablan 

escruulosos en pioteger las ideatidades ce los individuos 
volueracos 	inv,.:stizacIón de operacines, la :lusa no tuvo iguales 
escrúpulos en su pronunciamiento. La profesión confronta así una 
paradoja curiosa. La Asociación protege el derec:tio de cada miembro 
para llevar a cabo iavestigación, donae y como él quiera; pero el ai 
reter ae e ta investIgacidn pone en ,)elii,ro CV,JJ1Lia antropolo- 

caato como -na disciplina y c no una )rorealóa. La 1:.aaen que 
1 	• e • 	Sr. it.cx a 	 (-1 
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ros entre caballeru, ,onde no se preguntan ni be cdiktestan 	Pero 

¿qué pasaría si algunob caballeros jueEan al i r. Jekyll y 	ilyde, 

alternando entre los pap/les de un ?rofecionsta público y uo un do-

tecciva secreto? ¿Qué pasar'a si ul decJro del olub, CJI1 .j,U3 fIrleS 

de alto podar, arcnivos de datos 	trofeos de las guerras indias lle 

Eue a ser solas ente una mascarada para propésitos que han sido pues-

tos más y más al survicio del imperio? .3i la antropología puede 

sobrevivir solamente de confia-za, ¿qué Jaaría si usa confianza es 

aminorada por pactos secretos acrodados en secreto? ¿QA rasaría si 

la onversién ae la Rep:Ialica en un Juggernaut militar-industrial 

nos amenaa a todos, aun a los c2.1yJ.1;ros 	jUS 	decorosas 

de probidad científica y objetividad? ¿Qué pasarla ,:ircones? 

TCU,,D0 	nalEHICA INDIGnNA 1971. Vol. XXXI 	2 



274. 

BIBLIOGRAFIA. 

Abreu Gómez, '.;rmilo. • 	 li.:',YjI;NMS Y COI;:": JAS 	:I, .'.1:TTGUO 

YUCTAN. 

Ed.Botes. 

AGuilar Monteverde, 

 

uIALECTICA DE LA 

ECONOMIA MEZIC:t.PA.  

Ed. N.T. 1n92. 

 

Ap:uirre   DiETODOS Y RESULTADOS D7 LA  

POLITICA INDIGNIST.7,r  
TrT. 195p. 

FORVAS i1  GO3IR170  

	 IROBI::%pS DE SAL= •,. 

SITUI,CION INT7.?,ROUTTUR1.7..  

Yiéx. INI. 1955. 

T=ROCESO 	ACULTn'CI 

:17GIC 	RI7UGIC.  

Méx. 1:77. 

177,DICT7TA 

176y, T77. 1D75. 

TWRIA Y PRACTICA 

INDIT2NA. 

Y.éx. 7e 

Arboleda Llorente, 

   

I, INDIO  
BopptAl 

  

     

     

.T-,cr!rto. 

      

       

        



275. 

Armellada, Cesareo. 	LA CAUSA INDIGENA AUERICMZ1 	LAS 

CORTES DE CADIZ. 

Madrid. 1259. Ed. Cultura Hispánica. 

Askinay,   KE'L.ICO INDIGENA. OBERVAC1~  

2LGTJNO. rRollis DE MXICO.  

éx. Cosmos. 1c139. 

A yala Blanco, Jorge. 	 LA AVENTURA DEI",  OT177; M7KTCA1:0.  

Zd. Tira. Méx. 2--R. 

	 - 	717T, CT117 /-17.''•XICAPO. 

2vols. 	• 

Ballesteros, Manuel.  	TITDTGWIY.0 

Madrid. 19-7-1. :d cult11r nsninica. 

Bartra, Roer 	C.:CI:UI71.',0 Y 7.0D7.72. 7C71ITTW  

7-1URLI.  

7_7.1. 1975. 

TN1TG7,NA 

""k 
• -L 	• 

39z2nt ,T 7r 

.1 coleTio 

Beattie, jo'sn. 	
r-‘ 

 

0 
	 /'.T M1 

Bonfil Batnlln, Guillermo. 

  

CHCLULA: 	=AD 7,t-,-,DA EP LA 

 

   

      

     

     

        

        



276,. 

17orRes,l   Aflt,LI: 	DEL CONUIr-;TUOR :T 	RITUAL 

AKRICA. 

Sevilla, 19E1. 

E LA ni:I:4TITZACIC:7 

D A1,17,RICA.Sil,:lo XVI.  

Y.adrid. 1260. Depto de misionoloia espnola. 

Bossano, Guillermo. 	FROBTA  

5.7. 

Brsclen, Charles. 	 PZLIGICU7,  íl.:73JT-7,  01? TI17 	C7 

Duke. University Tress. 

Bravo   LO 7 1.:,ATERn117,S  

CL 

4 Vols. 7.:é x. 3ep- -7;etentne. 

7íctor. 	 W_ OBR.:, EDUCATIVA.  

Sep-"%etentas. 

3rice 	. 	 T,A 	L'11X-L71,  

1n72. 

7rulremn, .77ur:en. 	 EVCLUOIC:: c 	en7n-on f711 

antrorolo7in'.  

116x. 7)ep-7e.!:entns. 

Chávez, 	 7Yr, Ird2.7  

M6x. 	Jus. 

Cá-lnre Rarbgc:719no, Fdo. 	 1-21121.:22:= Y 	CULT  

LO 7, ALTO 1).H  

26x. 



277. 

Cancien l yrank. 	 WCWIA Y .1-'1STTGIO EN UNA CODIUNID 	-AYA.  

Méx. INT. 

Cases, de las Bartolomé. 	 IMVISI1A RELACION 	LA '7) .,,,Twm-scs,  

LAS INDIAS.  

Collección Met.ronolitnna. 

Caso, Alfonso. -------- 

Carreflo, Alberto 
	4 n • 

	

is_,TO)C 	71SULTADO; T.)1  

EP :LXICO.  

	

Méx. 	1q5. 

mxIco. 

Méx. Ed. Jus. 10E1. 

Cardoso, Fo :nricue. 	7-7)7,07F,OGTA DE LA BU-P.GUI.!_  T:777 	AL ' 

SiDCT2-,;,D7S DEFENDI'PTEG.  

:6x. Silo XXii 1072. 

DEPENDEPCIA Y DP,SA.77!ROLT..0  -7:77  

Sicrlo KYI. 1: 27 

Castellanos, 7'osario. 	  

Castro, Carlo ‘,.r.tonió.  	 T=LTATJ7  

Universidad Veracruzana, 2.7. 

nTro'unio -2, Y ILAMT',.CTC 7j'Si  ' 

Méx. Sirzlo XXI.  

o11, 011vi   LA RESISTENCIA InIG7NA APT7 T.  cern,uT7J.  

Méx. SiGlo :ami. 

Collier, 	 .7-1-2: 71, 717 IPT7.RACCICN 	77U.'1D077,C- 777,. 

Méx. =I. ln-f. 



278. 

Oometta Manzoni, 

flWCTIVA 	Lid; CULTU1'A2 

Amn/r.,  

6x.  Ins-1:itlito (le n:eo(zrafin e ),intorin. 

LAS PRIi7:',RA5-3 INSTRUCCION7S PASA 1,1 

IMSTIGA.CION 	. WOLOGTCA 72,11 =Ice. 

UNAN. 1c)-22. 

LA :"T27.0l7C)LOGIA SOCIAL AFLICADA EN MÉXICO. 

1.7.7. 19E.4. 

i,W12-nPOLOGIA E INTEGRACION 

NACIONAL. 

Lima. 

CIEN C'de7, CONGRESO TNTMNACIONALS 

DE . ."-ZRICANISTAS. :21S YO  

ICO Y BIBLICGRY7ICO.  

:171r:J2 	ArTcLoGIA.  

UnE=m. 19'75. 

	 EL 	±JN LA re:::.'JA  

EST2*:OT,A.  

71 

CAMIlnI1:407: 	rUE 

Conno7t. Méx. 1976. 

EL IrDIo EU LA rAP,RArnIVA C0IMIT.T7 

FUXICO.  

IFT. 

1T 

Conac7t. 

Cows, Junn. 

Cowie, LPncelot. 

DAvnlos 7,?rtailo. 



279. 

Dinermin, I. 

 

TARA9COS: CAMPII.10:3 Y ARTESANW,  

MICHOACMT,  

1.16x. Sep-setentas. 19'74. 	122. 

 

Durn , Leonel. 	 LAZARO CARD=A3-IDRIO :PCIUTICO.  

F,ra. 

Durán, Manuel. 	 TRIrmIco  

Ser-setentas 51. 

Drucker, Susana. 	 CAUBIO 	 7Z,T' 

E6x. INI. 193. 

Estrada, Alvaro. 	 VIDA D7. -i MARIA 	LA 7;A9IA D7 LOS 

Estrada -.1.1ever5o, 

 

707GW.  

ji :?lo 

CINCO' 7..72.0E7 71.71)7:7HA.S D7 ._:.:77 ;CA. 

 

    

_*als Borda, Orlando. 	 CI7.1.CIS. 77:071A Y 007:fl-T,I70 

71-2121=UAL.  

Colombia. 1991. 	. Oveja ne7,ra. 

2.•.:1. 

:710CIOLOGI;• 

Clencias sociales if3eolo.-7n 

ncional. 	gentina. 

Pavre, Henri. 

 

CMIBIC Y CO:TmITD 	777 7: LOS  

Siclo 77.T. 1f- r73. 

 

Fuente, (le la Julio.-- 

• TY7, - 	T 	• 

1 



280. 

Heribort 	 TOMOCHTC.  

Méx. Porrn. 

By-rtolomé 1-30 1an Cas9s:  

ANTI-COLOITTAL1-7,W.  

Méx. Siglo =I. 1274. 

Garujo, Y.anuel. 	 ACTIVIDAW  

1044. I.T.T. 

0017IDLCIC 	-elD,R- 	71C'eL-MA 

FORJASDO PTIZT*k.  

1n50. 71 Col i0r'e :7éprico. 

• 

Tierr, Emilio. 

779,-c4a 

HismoRT 	71z7=0. 

Méx. Ed. 7ra. 

I> DEC  

Gor'.elir, , :9:J-ice  	-I-:r 	 ; 

Méx. Irld. 7ocr. 1 
	

'."7  

..ronzález Casanovn, Pablo. 	 OUTTTOT  

	 LAS C1.71-7': TC71.:1- r y  

Méx. Ed. ProdlAct4 vi'9,.1 . 

A!TmOT-OGIA. 

K7T. 1°7n. 

• Herman, 	 '..M7IC!".;• 



281. 

Hollnnd, William. 	 MDICIMA MAYA. 7N LOS ALTOS DF CMIA7As,  

rri. Néx. 195. 

Huizer, Gerrit. 	 EL POTENCIAL VOLUCICIL 	TM, 

CAI.TESINO T, 

  

K7T. Y7 

Jore. 	 HUAIRAPAMUSHCAS. 

1317,za- Janés. 1973. Barcelona. 

	 HUASIPUNGO. 

Lozeds. 19E2. 

LOS CENTROS CCORDINAT)0717S.  

1QE2. 

EL PROBIZ:::, INDTG7NA 7  T.:.  

MEXICO.  

SEP-77I. 

Jaulin, Robe'-t. 	 EL ETNOCIDIO A TRAV77, D7 T,AS, ,kM7STCA.  

Méx. Silo 

Karl7n, 	 T17=7.7G:.27C.:7 "".Y717D1? -' 

SCOTTS.  

El ColeEio de México. 

T'arl 	 LA CUE3TICN 

Ruedo Ibérico. Faris 1-,79. 

Kaufmnn, Terrence. 	 EL FROTO TZ7LTAL-770T7,7:1",. (Fonoloris 

COMPARADAS Y DI=7  

unm. 1(7'72. 

 

CAMBT- TCT 

 

ALTOS DE CHIf,I:7›. 

r:T. 1.• 

CT773T:J7, 



282. 

Lafaye, Jacques. 	 QU-WZATCOATL Y GUADALUT.7.-1",n form,ejón 

de la concienci2 nacional  en México.-

Méx F .0 .E . 1977. 

Lastra de Sufrez, Yolanda. 

 

ANTOLOGIi, DE ESTUIOS DE ITNOLTUGUT.TICA 

Y SOCIOLIUGUISTICA.  

UNAN. 1974. 

 

Leclere, G. 	 ANTROPOLCGIA Y coneNIALIsmo.  

1973. España. Ed. Comunic2ci6n. 

Lenin, . 	 EL D-7;RROLLO DEL C,',7ITI,LISMO 73P RUT7T.  

1_7:d. Cultura. Popular. 1(1)71. Méx. 

Lipse'r.utz, Alejandro. 	 LA COMUMDAD 	 7,11 AM-:.r.IC  Y  

CHILE; SU 7:,7X,) 1117- 11:CO 	7-fl 

Universitnrin. 

11730:-.:.717.TC7 ..:T7 2.i•IC 	-. 7T, 

R:1_01= E:. 	5 ::•17"7. • 

(_"2-1i 1 . lc.411 

 

Sr' IL 717' 

  

T 	:17 C.(Pntel -) •4 a . 103 -1 n 	.  

7d. 	7P11n, 

Marx  7  Len in en  1,9  

PROBLEM:',:71  177I(17,17:.  

197L. Cuba. 

• 

MT. 

T..éx. Siglo Z7.1. 



283. 

López y Fuentes, Grelsorio, 

 

EL INDIO(novele). 

Ed. Botns, 1035. 

 

Lombardo Toledano, V. 	 EL PROBIZM DEL INDIO.  

Méx, Sep-setentns. 1975. 	1111. 

Lowi, Micb - el. 

 

T 

 

P...:',VOLUCTON . 

  

    

Eje -,iczlo XXI. 1975. 

Luxembrso, 2o2t. 

Luquin, Eduerdo. 

Mecip, José. 	 

AOUT....ULA.CTO7T D7,111 nr, TTAL.  

Ea. Gri:¡elvo. 19 7. 

Ed. Herrero. 1023. 

CO7AZGIT INDIO.  

Méx. SEP. 12,L:. 

Mandel, Ernest. 

   

ENSAYO SOBRE 73 17-7=AFT22LI=.  

:d. Ere. 1971. 

	 EL 22:317,T72C DE 2\C 1I, 

   

    

       

Cuaderno!: de -s.,-, Ro 7 presente. 19r79. 

TRL1110073 ECCrOt.'.IA 

Ere. 2 vols. r 71, 

MowIlat y Estenós, Ro'- erto,  21797 3c?Tc 52L72rr2T; 	Lcr 

ME. •••• *Mb ••• 

 

T7DIO'-", DE M-7.XTCO. 

19(0. 

irDIM 93 &233IS2.  

icv2. 

 

rendieta, Gerónimo de.----   HI7TflRT:; 7CL  I532IRª  r-' 

Tirria. 1971. 



284. 

Me1(ndoz, Conchn. 	LA riOVIA 	72,11 HI3Y1WOAMRICA 

1832-1889.  

Imprenta d? la librería 	casa editorial 

Hernsndo. Mad±id. 1054. 

Mena 7 ito, T3er=dino.-- 	 

Botas. 104q. 

“.a1,17-0 	 ITB7)3ARROLIC Y R7VOLUCION. 

Sislo XXI. V172. 

	 DTAWCTICA 	D-7777771:TnIA. 

Sir 10 XXI. 

;J...eardro. 	 B!',  T.,'.1-"" 	D77.,7, I 
T.T.T. lo 

José. 

   

"VIDA 	'1,77.G71.._ 	LA 117._  

DENOTA. 

Sep-setentns. 

i,P2WOS 	_ .ST 	;JO 	i. "0777:77IC 

   

    

      

ITTDIG2ITI3T  

Méx. 1.17I. 

•:off r   E-ITYOS  

'4 x.  INI. 

Nancy. 	-77,UCACT: 

Méx. ru. 1Q7, . 

T:7* T 

• r') • 	1'71'7  O 

/Tmn- 



285. 

nonod, Jean. 

 

ur RICO CrYIBAL.  

SiGlo 

 

Misioneros, rluipo. 	 AP2OrOLOGIA. Y  

Ediciones raulinqs. 1c7E. Caracas. 

Millones, Luis. 

Moreno, Manuel.-- 

I=RODUCCIC7 	1-7.(70 	AOULTUCICII 

.717DI=A. 

Tnstittó IndiEenista Ferunno. 

T.17::,17C 	D 	GT 7 LTTTR. 1:17.) I Cr77. 17.n. .1: I.  

DE7TrTmTVA D7 ITTliSTP:, 117-cIon- 

Gu,',..narto. 1233. 

Muriá 5  Jos' Maria. 

Macla. 

71711vF-7rro - 9 

!J.:77 T 

Máx. Sep-setentas. 	155. 

1:1-_:OCOLC=7.1.7::C.  

7d. 

7  77.C.-  7:77Te • 

Nories-a, 	 7T. 	 - ,::I.:  

07, r" 

Novack, --LA LEY mi, DT:3ARROLLO DW,IGUAL Y 

COM:n.117AM. 

Arlsentina. Ed. Pluma. 

 

Cca7r0 de Gomez, _17rora. 

 

1-17_T(:117.  

   

   



Pnlerm, Ance3.- 

 

TEOi.L\. í.:TNOLOGICA. 

Méx. U.I.A. 1°6?. 

 

286. 
• 

	 'TI7 	DE LA T•s,f_PNOLOGIA: 	Pir,C,URSOTM. 

Sep-INAH.1974. 

	 H-177,mcRTA 	LA ETNOTOGTA:  TOS Y.VOLUCIONITAS. 

Ser-INAH. 1°7E. 

    

AGUIRR7 WLTRAN: 	POLEMTC.  

Sep- =AZ. 101-1 . 

TI, D.J9ARP.OLTO DE LA COMUNIDAD. 

UF M. 

rozes, 

   

   

:-17,TODOS Y PtESULTADO:S 	LA POLITICA 

7,1T 7.E.77Cn. 

1,16x TNI. 1954. 

7,1:72 	PIT.:33L0 INDIO DI.; LOS ALTO:--; 

7:: CHIAPAS. 

Méx 7..7. 

T.07 117DICS 	L.A_S CLAS77) 	D7.1 

.  

1:4x. 3i710 

-Darrp Ge rmln . 

   

..,.11TP.nPOTO.G.T1 Y T_TROCRAOIA 	. 

GRANDES TEIID NCIAS D LA .'1031,UCI07 T, 

   

     

T-TISTOIUCA 

  

         

::o., 

3iblioz'rafin x.n  1 1,-Jr.intr1 'le México 

Jentroamérice. 



287. 

:Pritchard- vnns. 	 AuTnorovmn 

Argentina 1973. 77,(1. Nueva Visión. 

Pineda, Vicente, 	 HI3TORn .1)2, LAS SUBLEVACIONS 

InBT_DAG :;;TA  7;T:\.i7)0 	3. 

188. Son Cristóbnl de 1-s C^<Ang, ClAs. 

?Eh-1 	Román. 	--- EL 7STADO  7:22 K7ZIO0 	D'; LA CO=Ic-;7.k. 

Toluca. Uk:M. 

. - - 

D 	 I • 

UITA7.".. 

Ricsrd, Rokert. 

1.1ISSIOITITA 	Ti', S' OP.7.).:-:1`. S 7..17.,ITEYLar Irr'S  

Rom,,,._o de Terroror:. 

           

           

Rojas GonzAlez, 7ce. 

Rubín, Ramón. 	 

        

CC .   

        

    

l 1 

PLDRO  

CU.:.:TO-, 1 - 

 

     

          

11)74 	Altipinno Jn lisco. 

nnmirez, Znfael. 	I 	 

:en-setentrr:. 



288. 

.)flonz, .oisés.-----   Carapan: 1307).11J2J0 i)E  

lnE15. Morelia. Mich. 

Saldova, 

 

BRUJ=I Y MMIC=2:  WS 	W 

CHIAPAS.  

Méx. Ed: Letras. 	. 

 

Semin 	90bre 

ol-ar?iznr:¡6n campesina. 	 LOS PROBWM.5 7)". IA OR(.7-.INI7A.CTCK 

AMP".. 

Méx. 7.:d. Campesina. 

7ejournél  Laurette. 	 SUP3RVIVI:G.1  

01.5TRO  

Méx. Tezontle. 

  

77;7.1  

E6x. 

17-L3TORI:_ "9:7,  2:1IT.LT::0 

  

Jemo 	- - 

    

M4x. 

oolfo.---------- L 	" 

Y 

Y COLI:=1,.  

Ediciones en lon ,inr 

Moscll. 1941. 

	Y 	 

iciones en leni-,121: extr-.n.ierar".. 



289. 

Henn'mj. 	 oxonuc.  

129. 

Sommers, Joserh. 

 

FCC RO31,S GONZALZ: =:01=2.1,  

1=:070.1 7..13flO 	 

..:6x. Universidad Veraoruzara. 

 

Tax, :7;(31.  	 D:TJ C=TAVO: ijllil ECC:::C:M. 

Traven, 

    

Guatemala 17,2:4. 

Compar715.. Gral 

Puente en la selva.  

 

    

      

        

Compañia srr,1 de adiciones. 

(1n1MR7JO:  

Compaflia lzral de ediciones. 1°73. 

Y:ZOn A7, T=RIO DE TA C.?LeBA. 

:7r,11 de ediciones. 1'7'7. 

7)7. 7CS 	_ 

30— n'in 7.1-. 1 

Terrados Soler, •:7-7. 7c7-.. 

  

ceLwITI...GTor D. A7.7.ZRir_ 

1"2. 

Towsend, :illiam  	 DEMOW— 

nd. Grijalvo. M6x. 1954. 

Troski, León, 	 HITPORTI', DIS LA REVOLUCION IZUSA. 

Méx. 2 Vols. 1973. 2d. Juan 7nblos. 

ERA DE LA lulvoLucIor 177:  

Mlx. Juan Pnblos. 



290. 

Vasconeelos, José. 	 INDOLOGIA, UNA INTUPRTAC7ON '9E LA 

CULTURA IBERO=AM2RICANA. 

Paris . S.F. A3encia mundial de librn. 

Valencia 	Alipio. 

 

EL INDIO EN LA 11.11YT7TITY:.uci.A. 

Biblioteca de autores conte7.1porneos. 

 

are 	efano 	 71777 	I0V 	 , 	AC17. 

Cuernavaca. CIDCC. 

3.,-ues de Obiarrls.  

=T. 1275. 

Villoro Luis. 

 

LOS GRANDES l'IOMENTOS DEL INDIGENISI.:0 

D7T,:):ICO. 

21 colezio de Efrxice. 

 

Victorir 

      

      

     

7",* -11C1C, 

7orra. 1  

77771,•• 	7.(7,  

LA COLONTZACTOU  

Kedtid. 132q. 

Vot, Evon. 	 LOS ZIII:t.C=TCOS.  

Iri. 19E6. 

Von Hrnstein, etfrid. 	 LAS HOGT.77::::_ 	T7E0C7TITLAN. 

E4x. 2(9. 'Hcionnl 



291. 

'dorman, Arturo. 	 LA DANZA D'.; MOROS Y CRISTIANM. 

Sep-setentls. :,', 46. 

	 --- TfY:; CAM:MINOS HIJO'..:!, PR7'',DIWCTW Imn -Z'MTMN. 

Ed. N.T. 1972. 

'.1ilson, Carter. 	  -- CR.A.7v l', 17137-J_TAqv. DEATH AND LT7r?. IN Pf 

I.1;:..7'.:Z HIGHTJANDS OF DE-g Ice .  

Berlz:ele7,- , Universit7 of Californio "Press. 

197/1 . 

'.'.'olf, Zric. 	 - 	LAS LUC1L",S CAI4 SIITAS DTIM SIGLO XX.  

Siglo "f_XI. 1972. 

/ 



P92. 

ITTi.:ROGRAFTA.  

Acuña, nI7TT1G,?\7E.-Y,. 

  

   

".,.)TCT1.011":1.•?.-f 

Adams,P, 

FUEIF:i3A 	1A A.T..  

3oletín r la oncina .T, nritnria pan,mericana. 

7=1.II. r, as12injton 

bol,E- tin 	r-,  oficina 

senj_tnria 

111-.) r 	r‘l.s• 

   

   

    

Contacto. 	11 

Beltrár 

 

'77-"" • --- 

 

ETCCUI: 

i7o 

1 

rt 

.7r. la cultura. 5uplento 

!",C7'.71 ')T7.17Tr7 

'! • 	r- 

indi•-enP. 	 T.TT. 

.1.1•1 •••I ••• 

 

;T 

 

1.  



• 

293. 

Aguirre Beltrt.n, G. 

 

	  F7,1'RICAPO TM, 

IDIO.  

Boletín del 111. ? 27 1'7". P:6x. 

 

LA cu 	TEPAT,cATT 	LW, 

P7.',103WPIS ,Y7, 7,U 7071,:,.CICII  

I,17.•,rnorias del Oonsreso 7,ientífico 

AGuirre 2e1tr.1171, 	fJ,GITJAS II; As 7-X)2:=17.  

ElTAH. - 4 Nueva antropolo.71a. 1'1)7'7 

Acruilera 	Demetrio. 	 -0-• 	 :EA 1:0177,,T, 	T)T veT.Tu.7.7 

Alducin., Javier. 

  

ROSXRIO CASTTLLI1C7. 

El i7allo iluFtrPc3o. 	:arzo3 

77. nOWTFTO 	77-7.7, 	71:: 71-17-7 r"r17.7  

  

    

    

Jomunidad. V.VT. ' 72. 

Alva de la' lve, 	Tose. 	 T77:- 

SUT: R7TITT. 

('7ntrevista). Rev -; 7t7! d 	- e,i- F,47?s 

2EL. junio 1. 77. 

Arispr), 

it.ndrade l  Antonio. 

        

        

     

Nueva antropol,  

LO" 

 

       

        

S'Icesos. Oct - lbre 

rias Au7ur.to. 	 I.YrY)B1=AS ECCI7WIC07-7,COT*T72 Y 717,U 

LIT7P.ARn .11  

- eviste Iberoamericang 	19L. 

7Ae7, 

 

r 

 

   

   



294 • 

Balandier, G, 	 21-, CONCEPTO 1Y:: 7ITUACICK conomIAL.  

1972. ENAH. Mimeornfindo. 

Barba, Beatrís. 

 

LA A-NT-ROTO/LOGIA r,ZXICA7::A Y LOS MOVIIIINTOS 

SOCIALES.  

Tlatoani. Méx. 192. 

 

Barbados. 1. 	 LA LT7.--CM-, 

Sociología del desarrollo. Colombia 1(-1 

af'o 1, V.1 . 1 

Darb.--:doe. TI. 

 

DE'lL,7ACICT 

 

Méx. 7roceso. " 	a!zor,to 1 v77. 

Barrer-,  7.3,ubio, Alfredo. 

  

D7 LA 77.2„1",3—TA 	:t1iT--,,C7CLOGIA 

  

   

D LA W.C.TIT7R 1 7/j',7; 

En; Boletín de la escuela de ciencias 

antroo167icas de la universidad de 

Yucatán. Dic. 1 ?74. ": 10. 

LO MARCO 	 7/7-  LAA'NT --07C77.:CGIA 

CUTTPURAL AK77-?.TO.  

Tlatoani. Méx. 19,7,0 	13. 

LARGO !-17TRA_,77:7, 	 

Revista Cinemateca . 	1 7 7 

EL COI:CPTO D7 -rT.Tc 	f!7.77RT(.:A:  

CATEGORIA D7  

Anales de antropolw:i . V.L.X  TY=. 1 

r.Mer.C.T. GT::A 

América 	 V. '77" -r 	T 	1 

Br_stide l  GeorIze. 

Bronno, Jor7e. 

Tonfil 71"r"Sal i n, ,* 



295. 

BonfiJ. BrItnlln, G. 

Busta ,-Innte  

EL CAMPO rY:; 	 1)!. LA AET- 

POLOGIA ;TCCI.\L 7E 11 7_ICO: UN  

SOBM 	NIMAS 	  

Anales de antropoloía Twdr.. V. fl- T 

EL P.,0'-z'T17, 	R,.7UGTC. 

7C:7RA r.. ,CUT,T72CI017. 

Revista de :::evi-t1s. 	2 	1.11-""'0 

Diorama de 7_:xcelior. Se:'. 2:5 10'77 

Buitrón, Anib7.1. 

 

NATURL7r:t ti 7MIZCIOU DE LAS :',7,771:i7; TI LAG 

CO=IDAT-JG RURALES.  

AmArica Ind< -zena. V. ZZITT 	4 11.'": -?'). 

 

Cases,Daniel. 	 .117DIG=0 :17 1: -LICO: 17.1.7,ALT Y PRITT77,. 

Fistori71 y soci.A.n. 	19-7  

JPSOI  Alfonso.--------- 	D7L  

Y.1.7-1,-,.nins del 'or.7-rco 

Y.e7icnno. 

:,m4rica indi7enP 711. V. TI. 

Cestellnnos, 

Castro de la 7uente. 	 

        

• .I 

         

         

     

VALOP, TSGTIYWIAL. 

T, . Y 3 

',T.:7?.''..7,":T:TZ,:,r("1: 7 T, 

   

        

      

Eemorin dr- 1 Con -rno 7inntYico 

"r:yienno. 



296.. 

Carbrillo, Dnmenuel. 

  

1 'AETT,1:',R W.; 

  

   

CHA.1.7ULA.  

Myíco en le cultura. 	553. Octubre 

1q5. 

1TO 12,0JA'' 

.0 

Le cultura en './.1.5xico. 	::Imo 

CHILI Y  

La cultura en '.léxico. 	82. 7,eptiembre 

Cour717r(.1., 	  EL MITC 	 LITTURA 7171-X110  . 

   

  

 

Cuadernos n-iericrror. :77.7  , 	1 	" 

, zer9r-rico. 	 

  

r7.7,1:Tin 

. 	 22. 

Cerv?ntes :elgado,:toberto. 

llAtOrn'l. :1=7 	r, 1 7. 1 

Oorn S, Junn. 

DE  

Am6riczv indiE;ena. 	.TT 	1. 	19P 2 TIT. 

Conc'-a 7leonor, ;Ade. 	 BARTCLC 	C.A: 	Y TJY, 11:DIGTAS 

DEL SIGLO «XX. 

V.3 	7stwlios 

rnrt2do, 'jusebio. 

  

2r  A' 07 vi-'n en ln "- 

  

    

Tlntonni. 1 



• 
297. 

	  LA ANTROrOLOGIA Y 7L FUW:IONALI:1•10. 

11evrt antránoloín. 1076 	2NA1: N6x. 

Díaz Barrizal  Rosnlia. 	 CONVflnICN co: 71A INDIA HA7 "riA  

ComuniP.al, 	1.1éx. 	junio. 

Dirección de turismo de Gobierno del. ":stado 

de I•lic -:c.,ncAn. 	 --- 	=,7ITAKUA. (;:ocho dc 7luerto:7 

en 1.:ichacán). 

-- - 

	

	 DEL  

(fotos). 

xcelsior. 

 	ri7) TC'S7) 	T-7TY17:: T.7). (fotos\  . 

1:g.rzo 

bre-zs   00:7,T7CTO7_7:73 	TOM:0 D71: 7"J.  

1 ;1.q. 	17ebrro 

i1er1 4/" I 	t •    • 

?,evi3t- 	 Afo • 1  
• 1 

L07, 	 :07).  

7.-1•7-DT T 	:7• 	' 	.7:7' 

Pevita 	1:4xico Ap:rnrio. 	T. 

107. 

2nyrnor.f.2.. 

  

Y 001.:"7,7i17:'Cr7 

  

    

    

     



298. 

Ferré-Domaré ..i.cardo. 	 EN TORNO  AL P'WBL7,MA HISTMICO D  tHERICA. 

Tlatopni. !! 17 1963. 

Florescano, 7,nrique. 
	

ES }^.-1, PODER rJUIEN INV7NTA 7L PAAT)0.  

Siempre. 	1210. 1'1)75. 

7:ostr, G. 
	

-1): LA ANTROOLOGIA EN LO 	Qi  

SALU.. PUBLICA.  

Boletín de la oficina sanitaria Panmericana. 

V. 	 4 192 .dasington. 

Puente (14,  la , Julio. 	 Al:TROPOTCCTI,I. APLICAD:1: F5LD.17 .7rRs.1777,cTiv;._ 

Y pRoBmLxs. 

UN M. 1953 V.CHLTIT. I áemori^ gel Congreso 

científico mexicnno 

 

WITTNICTC:: 7A7;7 7TOTC: 	T-T-Trrn,  

 

Y7XICO.  

América indip:ena. V .7 1:47. 

DTTCRIZIG 7  

&ml -rsicn inr-l‹.7enn. 7 
	

1311r.: e  

7oppa,   -co 	 inve7tio- socil  

-etn61oo.  

.. -- evista de la 	 y. 71. enro. 

:.emoria del conTreno científico mexicano. 

"r•- •-•TTT..MT.-",  

Am rica in(qP;,,rn. 	- ? 

7o1,-'í•7 	ln IJni6n 	 4:nr. 



299. 

Gamio,N. 	 A:7.27 CTO  UTITTTAIU0 	FOLKLOR T  

en: :,:exican folkways. V.I, q 1, 1025 julio. 

: flL ARTY•:.  

en: Am4ricn ind5.7enn. V.II, 	4, 1 242. 

LAS 1.71ATIAS 	CILTE n:7,(211-=',ITA  

Boletín indiGenista. 	1943. 

García Eora, J. 	 "SOBR7, LA MIGRACIW =IGMiA A L CIUDAD  

_Boletín de 1,7 escuela de cienci7,s antrono16- 

icas de la ).iliveridnd de Yucntán. 1q75 

a5o 

García, Heriberto. 

Jntonio.  

	

177:,RA ORA:::ITA7Z L077, 	:.00(7-7  

751:A OGY.UliiDAD  

	

Irsencia educativa. -ro 1 
	.0 • 

10!7%. 577. 

in,'`7,-.na. 7 11 1051. 

García, Roberto 	 :707:  

indí7ena. 7.7ZI ' 

julio 1'7';'(). 

García Riern,Emilio. 	 .777.G770  

Artes de :.léxico. ::éx. 1°E-9. Af---.0 7TTT 

7. VI, ' 31. 

P.evir:te cine club. 	'Vfl octbre. 

po.1, • 1. 



300. 

rinrcin 

 

CUAEDO 	(.11] 	HIY0 

IEDUTRIA. 

Revista e 1a UNAII. Junio 1972 

V . XXVI 	10.' 

 

García 	 os . 	 LOS Al:TROIICGC3 Y 	7- • 

Boletín de la escuela d( ciencias 

antroDologicas de la unverFdad (1 e 

Yucatán. a:-.410 3 
	

1 Clr",(:, 

Jimerez,Girzerto.---~ 

  

DOS 7,TOD7SLW 	ZSTU3 IA? 7,1, 

  

   

T=TG=. 

Estudios indíRenas. 	 ,L. 

_Tomez Jara 7-7"5,-,c4 r.o -------- CINCO 	7O3?.  

MOVEUIZTO 

1976. FCFS '.:-oletin 	3, 	17. 

776riez 77onzlez 

Tzonzlez,7»:'r. 	 

TT, 

V.2 	3 7:-;1775:1,IC 	T.77'. --‘7 	• 

71.ri17:levic TL 7UTUPC • C1:.1,?. 

   

ITueva antropología 	5 19r77 

7:1 errero, cc 

nntropolo7ia. 1q7 z, ' 1, 

I 

LOS TARATJ:3, ;7 :MiC 	:1- 7jO  

NUMERWO  

CULTURA.  

A7érica inr' 7rip. 	777  

CO 	;..7.71:'o 	''  

7.4 	4 "-;:st,idios 



301. 

Herrnlleiser, fovel. 	 -;!;1, INDIO COMO TRABDOR.  

América indisenn. V.15, 1946 

Herbert l Jean-Loup. 	 17:71)IAIDAP Y rMR," 	r.:UNDC.  

V.4 	4 7sItudios indígenas (CinAUI). 

Hickman, JoInn. 	TillIGUTSTICXS 	SOCTCCUTTURAI77;  

CO=IW,CION. 

Lmérica Indísena. V. 2L7 	1969. 

H. Cruz, ARCY731JDO 3URNS: 	TCP,  77- T7T-7.7A.7 

  

30: :O C017:Jrr•TC.  7', DI': 117_,N 

 

    

Revista de revistes. 

Horcas-;tas, 7ernenrlo. 

  

171J-711;J7. 	El, 71.77. 	o. 

  

   

d,e 	1')7(-7. 

Inc1-16.Jster7Jir1os. 

OCC 	TED:UM13TA 7.31 

era. 	V.,-77T ' 1. 

T 	  

Iwanska, 

      

7:T. Censo 12" 

7M...: 77-»7 	Cr::: 77 	Tnel.ios 

 

       

        

       

en 1n 	Tyico). 

.m6rice indi7ena. Junio 7.(' 

 

      

Ce1;CE-£20 Irn ="7-)T(Y.:.1'iA EN nAs ItJTTT7:7 S 

W M7,XICC. 

An6rica indi7ens. Oct. 193. V.YYITI 

      

      

ETU3M: 	-mum.  

-exicPnn 	nntro-ciln- 

 

       



302. 

Jara, Plantir..,1 J. 	 C 	O::: LA  Y 1.1.:11:-7,1701-T2/3 INT) 	A r-; . 

V. IV, 	4. 

Lipsel-lutz Alejandro. 

Lenkersd.orf ,Carlos. 	 

León -J=ortilla,::.  

13, 1-T-,3 América. Ind íGena. 

Cont cto, U.éx. afio 11, 

fl7T, 

ind4Ilene. V.YX.t 4  VEO. 

Lewis, Oscar. 

    

PR.ACTICA 	.11:7) .10. 

    

      

Amé.r.ica inPAsena. V. 5 1945. 

Gel;r7A 7.17, Y 

:45x. 1:Tacional. Dic 

PArt‘, es 1'..17ada, :.arcos. 	 

7.rniVer7iriFY7 7P.4761..iCn. 	T•prp7,1 

Eartinesjul7encio. 

Boletín (le la escuela dn cienciPs 

antropol6.1icas de la univercidnd de 

Yucatán. Abril 1()75. ' 11. 

Celia. 

reviste ;:exicrInn 



30 3. 

IriT) 	IC Al ,  

ficción ind i,73ninta 	. 	. 

: 	CV;  '1.7‘ - 	Y7.; (1 	: I   

Tlatoar.i 	. 	. 

Kedinn 	 , 

711:17)1.1..)  

DE CH  

	

Tla.toani. 	 lE 

Medina , Ane.r6s. 

 

L Os.i 	 Y EL 	IC  

EN 	 OLOG  

Nueva antroz-,:oloRia 

 

ORTODUCI15. Y  

Anales de antropolozía.V. 17  

O 	 7  

UP777TITTE 

ameriw.,nor. 

1 

:•:irencle Jos. . 

  

HI-.7 1:TCA Y T,C) 

  

    

Cuadernos americnnos. año 

6. 

130:3 	•:i ..J; 1)74  

Cu ,,le7-noc a'nericqnos.  



304. 

-shma l  .;n1orl6n. 	 Cr013W1TO IJIDICT.::MA Y `OCLiA)Ali) NACIONAL . 

Estudios indiGenns.(cEr,u,,ra). 19'72. V'. II. 

ISM° 	07.7..E; I1)AD -7r; 	RSA  

l:7 '- ° t 

México. Dirección r7eneral d oduceción 

extraescoll7r en el medio indisena.lcrl. 

o la sc o , : r:-2;P.ritFy. 

  

:1100IA.LET; 7 

  

   

E stud jos ind sen,9 s (CEITAMI) . 

V • 	- 2. 

::arco Antonio. 

 

FORMAS D% 2. I'ODE".1 	CHIATAS  

layo 22 . 1977 .Diorama cle 77:celsior. 

 

KontozTa Briones,J. 	 GAY . 

DI"; LA. ANTROT'OLOGIII- 

DlatoPlzi. 19 1 . 	1/4-17. 

I:orales, -7 	:Ti: 	1.111P-T,',. 	:71,TTITA. 

::oreno, 	D. 	 

Diora7:19 ^e Tycelsior. ;“sosto '7, 

Tr, 7Cr 

Amér ".f. 	4, 	12';',"), 	V.XX. 

O'Gorman, :dmundo. 	 30 DEL =10 

lerrn, Angel. 	 

7 letras. Tomo 1 (enero-marzo), 

2 (abril-junio) 1941. 

Filosofín 

y Torno 1 

T, 

: 7:7A COnT 	ION CRITICA. 

. 21-' 	25 enero 19'7'; 



305. 

:Pon 	owska lena . 	 RES EA A JUAll rnn j0T.OTE  POR 

RICARDO POZA:L  

V.6xico en  17t cultura. 	440.ersosto.g. 

orto 1, Marta . 	 9A.7711--IXT 	TG-.; .1: 	 z.«77,7) 

Cuarlernos 1-, isoanomnericanos. 	2a8 

abril 1975. 

otaell, 1..:.;K 1'CAN IK=LECTUALS AlID THE INDI;LN  

Tne bispanic americnr. 'nistorical review. 

KT 7,TIII, 	february 1968. 

. 	. L-0zas 	 0711,- 	 7.‘ ri.1 	D-27,L  

:'emoria '-e1 con t7repo cienJ-44'ico 

.exicnno. 

•:;en----reso e socioloH_a. 

Arma 0 - 

1204, 	. 

roces°. 

  

.: • Ti 	17; 	I;::.;  

  

   

1 enero. 19-7  P.éx. 

rU.1',RTO RICO?.  

1s febrero 1277. 

I 

::evares, 	 '- 

..?.viso en la cultura. 	r 	. •-• 



306. 

Romano De14,pdoll'.. 	 LOGROS 	TROYCCIONY DEL C-1'', 7:TRO 

CO0R1)INADO2 TZMPATJ-TZOTIL.  

Acción indic;enints. Boletín ITU 

Rort:*.r, J. HAY"n-rC-R:1=7::ACION EN 1.:KICO? 

 

3:Cr •11,11.,2.,"1. 	. 

Amér.ica indic7ena. y. 20. 11/ 4-)0. 

Ruiz García, Samuel. 	IUDIGENA:TWCIDIO CULTURAL.  

_Contacto. Yi6x. ao 11 	1Q74, 

Ruiz 	Enrique.  	IAS 

IYDTG7JAT, 	CHIA7A3.  

néx. Contacto. 	9  abril 1P"1.1.. 

11,37.bo(c-7.i7-rio). 	 2. COr:G77.70 	7U7PLO7 TNTTG7.:7AS. 

Rumbo (éli:::rio). Toluca febrero 211  1q97. 

-.7 	 1.7. 	 y Tr .7; :117 7:: 7"  

747: 7: e , .7 o r: 	 J-jj • • 	 .7.7 	7:717.:,71,17717A 

Revistn me:dc-, nn 	ciencia política. U=. 

FUNCIrjr.:,-.7,T=r• 	 • 

Nuevn ,,ntronololjía. .1n7T 	' 3. • 

Y LOS GRUTPOS 

77 
I • ./ inl5ijenn 

.7,errano,Tco. 	 JUAN FT7: ' 7 	• R7'1'..T -11•:0 

  

FOLKLOPTI:.  

C-r,,Tnno 	re,-sonnl Fict,(96mico.=. 

fcrero 



•-•.• 	e,f '1 	- 

307'. 

Streclmr,G, 	 EIcs7-RoErWFALOGRAFT00 	UN GRUPO 

IG7N 1Y  

UITAM, emoria riel con -reno cientifico 

mexicano. =III. 

Sillar, 	om ir o . 

 

- TEOLOGIA IrDIGENISq1A  

stu<1,ios ind irzenas 	. 	, 4. 

 

j:us re z ILuis 	Sni.RE! REVLA AL FIE 	LIMRARIO MAS 

APASIONADO D7JL SIGLO Y PMW1;TA AL :.:UNDO  

73-.'TIRAVEN  

Siemrre! 	625. Octubre 

'unublP   W7).mA ;2,17RT 777 7 C7 J0 R7  c 	TUT)TG717A D7I 

Contecto.1:(x. 	11, 

ITueve entropolo:.in. 	17AZ. 

1°76. .'11 

Villa :::oj,-,s,:..1fonso. 

Am6ricg 

EN 	 717:17 

1117. (7: rl o 	7772R(:,  • 

INDIGENISTA.  

Amórica Zr 	 .1 7 • • 	- 	- • 	_I • 

L' OBRIL W7_,L 	7:7 71. 0:¡:.1* 	D7 T 

Al:T*:?.09LOG 	7.7,10 	G7UrCrz' 

"7' 

Jc.  



308. 

(),-j 	, A 1 On SO . 

 

LOS LAOAFIBMS: InCURSW 7.1:col:omions 

ORGANIZACION SOCI:JJ. 

América ind.iena. V. XXVII, 

Julio 1():--. 

 

V411e7nslflitsuel. 	CASTELLA.=,:‘:.; 	j.'.`.72PIOC17.7DIO O  

LIBERCION? 

Estudios indLTenas.(7, 	V.4."7: 4 

GRAP1M 	T;MG-.'ITT7I.:C 7;7 :17.71_700.  

71  coleo de méyico. 107,0 

Lvon. 	 7Z07IE 07 TH-.; BAT CCIT:T17" 

Earvard alumni 	.7r7-170 11, 

	 RETIGTOIT 	CLOGT. 

1  

3L 	 EN  

lural. Zéx. Junio 

Ts t 

y •T 

-jasson,Gordon. 	 

incek, 

Zavpla l  Ta'iro José. 

MA_RD. 3AP.I"..1!, 	no7, 

Vuelta.::éx. Julio 

7.":1T;T:ET1I0 

L_xcelsior. Julio 1--2. 

7'7 ' T 

Tlstoeni. octubre 	. 	1/4-1'. 

LA 
	

1 	T.  ' 	r 

'.• *. 	:1  r* 



309. 
T ,S 

'-)7: LA •V'ITRI,'01.0'::7Tik 

"7 .1' 	7.111r.zz7LT.S .17 AS 

C:::1721171COS" 

• 

040 
Ti E :??..‘i y  "11, I 117-)T.  O 	.•••• 

:::::.:n 	•) 
 

.••••• 	 • - 	, _ 	. P7).77 1M.-1. 

7. 77T PUP,71,U HOS:TI:TAL . 

' ---" • . 	 • 7 	(7' 	":77 • ••1 
7 7 '•"", • . 	•.`, 

T 	.•-, — - '  



    

310 . 

     

• • 	• 	-7 • 	 ••_; 

• 

DE  

r .• s • 	1 

.1  .1 y:-. Al' o 	ra.n ' 7.1" 

• 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo I. La Visión del Indio al Término de la Edad Media (al Inicio de la Conducta y a la Condición de Ésta)
	Capítulo II. El Indio y su Paso del México Independiente al Porfirismo
	Capítulo III. La Visión del Indio Contemporáneo por 4 de los Ideólogos Principales del Indigenismo  
	Capítulo IV. La Visión del Indio en el Cine Mexicano
	Capítulo V. Conclusiones
	Bibliografía

