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INTRODUCCION 



Mestizaje y Fusión. 

Introducción. 

Es un hecho consabido que México, como resultado de su 

trayectoria histórica,· es un mosaico a nivel racial en don

de convergen desde algunas razas relativamente puras - como 

podr.ian ser los tarahumaras o los lacandones - hasta nuevas 

variables étnicas que se encuentran en las muy diversas ga

mas del mestizaje. 

La fusión racial en ~1 mundo prehispánico mesoamerica

no se manifestó de muchas formas. pero es una realidad co-

rroborada que existieron fuertes interacciones como son la-

maya y la tolteca. En ese sentido, a la llegada de los es• 

pañoles a América ya existía una fusión interracial entre -

los pueblos nativos, producto de la sucesión de imperios.·~ 

~P.tnos, señoríos y las consecuentes dominaciones de unos s~ 

bre otros. 

En tal contexto, no sobra mencionar que no fue casual

que poblaciones sojuzgadas por los aztecas se unieran a los 

conquistadores para derrotar a una forma de dominación des

pótica que, entre sus particulares expresiones, hacia obje

to de tributo ritual a hombres y mujeres que eran sacrific..!!_ 
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dos en las festividades. 

El desarrollo de la colonización española, posteriorme~ 

te, trajo aparejada una nueva forma de fusión racial, cuyos

resultados todos conocemos. Las razas que habitaban las r~

giones mesoamericanas antes de la conquista, se fueron dil~

yendo en un profundo proceso de mestizaje durante 300 años -

de coloniaje. Ese elem:nto ha enmarcado particularmente la

dinámica social de la vida mexicana y sus efectos podemos 

encontrarlos de forma relevante en la guerra de la indepen -

dencia y en la revolución. 

Fueron grandes grupos de mestizos, aunque dirigidos t.Q_

davia por criollos nacionalistas como Hidalgo, quienes parti 

ciparon de manera muy activa durante las confrontaciones i~

dependentistas. Asimismo, es en la revolución donde podemos 

ubicar con mayor precisión a los resultados. de la fusión r~

cial de ya casi cuatro siglos, en especial en los contingen

tes campesinos que acompañaron a Zapata durante la evolución 

de los acontecimientos. 

En relación con lo anterior, es pertinente señalar que

los tiempos de prejuicios raciales están siendo liquidados -

y que M~xico es hoy el producto de incidencias raciales de -
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distintos origenes que se fusionaron para dar paso a un nu~ 

vo tiempo. Producto de un mestizaje acentuado, la dinámica

social de nuestro país es hoy enriquecida con las interre

laciones mencionadas. 

Todo parece indicar que las infundadas tesis sobre la

inferioridad de algunas razas y s~perioridad de otras, tie~ 

dan a abandonar el programa científico, tecnológico y cult~ 

ral. Con ello q•1ed~ t3da vez m!s cla~c que hcy y~ ne somos

un pueblo de indios y espanol~s. sioo .de la interacción é! 

nica, misma que se nutre de lo mejor de ambos y disímbolos

origenes. 

Es ese proceso de desarrollo de la interdependencia r~ 

cial, conocido como mestizaje, el centro de la evolución 

del presente proyecto. para ello deberemos partir desde los 

antecedentes hast~ sus ulteriore~ consecuencias. En un 

principio, situaremos el contexto histórico en donde se ge~ 

ta nuestra problemática referencial. 

Posteriormente, nos adentraremos en el periodo colo--

nial para determinar el grado de ·fusf6n racial generado -

por las condiciones sociales del tiempo, analizando qué pa

pel ha jugado el mestizaje hasta nuestros días. 
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Se parte de la premisa de que los obstáculos para la-

conformación socioeconómica de nuestro pais no son de índo

le étnica. sino que emergen de las contradicciones de una -

estructura histórica internacional que delimit6 nuestro pa

pel en términos de la división del trabajo. En ese sentido. 

la compenetracióñ racial enmarcada por el mestizaje no es -

impedimento para el desarrollo. sino que. por lo contrario. 

se ha convertido en el motor de una dinámica social cuyas -

alternativas y perspectivas pueden ser sólidamente dilucid~ 

das. 



C A P 1 T U L O 1. 

EL MUNDO IÑDIGENA 
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1.1. Mesoamérica. 

Los historiadores afirman, basándose en estudios hechos, 

que la raza Otomí fué la más primitiva y la más antigua en -

nuestro Continente. 

Motolinía, hablando de los Otomíes, los presenta como -

una generación bárbara y dice que de ello~ desGienden 1o~ Chi 

chimecas. 

Todas las tribus inmigrantes que fundaron los últimos y 

.~ mii grandes centros de civilización, como México, Texcoco y -

Tlaxcalla, pretendían descender de los Chichimecas. 

Otro historiador, Fray Gerónimo de Mendieta, cuenta que 

los primeros .habitantes del país fueron los Otomies y de los 

cuales no se sabe de donde tuvieron origen, ya que se refu-

giaron en las montañas, en donde hicieron sus viviendas y -

desarrollaron sus vidas. 

Todos los pueblos, una genealogía para sus razas, l~s -

enéuentran varias y diferentes y las agrupan fingiéndoles un 

origen común. 
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Existían dos centros de origen monosilábico: los Oto- -

míes y los Mayas y aunque se presume que en u.~ principio fu=._ 

ron s6lo pueblo, hay muchas diferencias y hasta influencias

extrañas debido a que los Mayas tenían una lengua y una civi 

lizaci6n muy avanzadas. 

De alguna manera los Otomi€s descubrieron que en la ép~ 

ca de otras razas como los Nahoas, los Toltecas, los Chichi

mecas, los Tlaxcaltecas y los Teponacas, la primera raza que 

se ha compruoaáo que exisció aquí y por los qu~ se llama Ace 

t6ctona, fue la raza monosilrihica. 

En el principio, se fundaron tres civilizaciones. La -

más primitiva la Otomí del centro y la segunda, se estable-

ci6 ya con la civilizaci6n, quedaría ocupado un territorio -

de uno al otro Océano y escogiendo después, de preferencia,

el lado del Pacífico que era más propio para la agricultura; 

la del sur que fue la Maya. 

As1 se establecieron los gérmenes de las trece civiliz~ 

cienes que debían irse desarrollando en el transcurso de los 

siglos, hastá que la Nahua, más perfecta y más poderosa, se

extendi6 y domin6 en todo el territorio. 
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" Las razas que componen la humanidad. segOn Cuvier. el -

notable naturalista francés. clasificó a hombres en tres ra-

zas. que basándose en la Biblia. consideraba descendientes de 

los hijos de Noé. La clasificación más generalizada es que -

las tres grandes razas que pueblan el mundo son: la blanca o 

caucásica. la negra y la amarilla ó mongólica." (1) 

Fuerzas centrípetas y centrifugas han operado, desde ---

tres miienios ·irnpu'iséindc ¡;1 prccc:;c de int~graciQn de Mesoam! 

rica o estorbándolo. imprimiendo comunes rasgos básicos a su 

cultura y acentuando características regionales. Por ello. -

una y múltiple. centralizada y cantonal. ha oscilado entre el 

concenso ·y la discrepancia y entre la aglutinación imperial y 

la atomización feudal. 

El desarrollo urbanístico de Teotihuacán. muestra clara

mente. que allí surgió la más populosa urbe mesoamericana del 

horizonte clásico. Fue ésta la metropoli por excelencia y -

como tal, la más antigua Tallan y el arquetipo de todas las -

posteririres. Los primeros toltecas con este sentido de " me

tropolitanos " y por excelencia civilizados, son por tanto -

los de Teotihuacán. 

(1) Nueva Enciclopédia Tem~tica. Tomo VIII, Editorial Cumbre, 
Mªxico 1984. Pág. 47. 
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La religión ha sido la principal fuerza integradora de -

estos grupos étnicos y Teotihuacán y más tarde Cholula, han -

sido como una Meca y una Roma a las que acudían millares de -

peregrinos. La religión y el comercio parecen haber estado 

íntimamente ligados. 

Provistos ahora de la definición, delimitación y caract~ 

rización de Mesoamérica y postulados provisionalmente sus ho-

rizontes cu1tur~1es. los antrop61ogos mexicanos, al lado de -

los norteamercianos estudiaron las relaciones arqueológicas y 

etnológicas entre Mesoamérica y el Norte de México y Sur de -

Estados Unidos. 

" En 1950 un antropólogo llamado Gordon F. Ekholm, logró -

dividir a Mesoamérica en ocho áreas arqueológicas como sigue: 

l. Occidente y Frontera Norte. 2. México Centrai,. 3. Oaxa-

ca, 4. Huasteca, 5. Veracruz Central, 6. Area Olmeca, 

7. Mayas de los Altos y 8. Mayas de Tierras Bajas, aportando 

asimismo una tabla cronológica con tres horizontes: " Pre--

clásico "de 1500(~. de C. a 300 d. d. C.; " Clásico 11 de 

300 a 900 y 11 Post-Clásico 11 de 900 a 1520. ~ (2) 

(2) Mesoamérica, Enciclopédia de México. Tomo VIII, México 
1978. Pág. 950. 
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Los antropólogos más destacados para el estudio de estas 

Culturas, se han empeñado en hacer resaltar los estudios que 

al respecto han elaborado, pretendiendo ubicar el mundo indí

gena de entonces, en el altiplano de lo que hoy es México y -

para ello hicieron, cada autor por su parte, divisiones y su~ 

divisiones con objeto de ubicar lo mejor posible las distin-

tas razas indígenas que entonces poblaban estas tierras. 

Desde luego que muchos de estos in~estigadores lograron 

verdaderos y grandes avances en sus estudios ya que pudieron 

esclarecer el lustre de muchas de las grandes y antiguas ciu

dades en donde habitaban las diversas razas indigenas, pero -

por lo general, todas estas tribus radicaron en la parte baja 

de nuestra actual República, tal vez por que el clima y las -

condiciones que imperaban en esas tierras, les eran más favo

rables ya sea por la pesca, la fauna y los bosques, lo cierto 

es que en toda esa parte se ubicaron, formando en realidad un 

mundo indígena muy respetable. 

La caída de Teotihuacán produjo una reacción en cadena, 

que entre 750 y 800 afectó a Monte Albán y también al viejo -

Imperio Maya, que estando en su máximo esplendor artístico, -

inició ese entonces su decadencia, ya que estos Mayas se vuel 

ven belicosos perdiendo sus sacerdotes su prestigio milenario, 
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siendo reemplazados por guerreros. Un movimiento anticlerical 

derriba al sacerdocio y se hunde con él parte de la ciencia -

astronómica y calendárica. Se produce entonces la desintegra

ción del mundo cl~sico, e inutilmente El Tajín, Xochicalco y -

Monte Albán tratan de desempeñar el papel unificador de Teoti

huacán, pero triunfan por todas partes las fuerzas centrifugas 

y hallan los nómadas Otomies de hacia San Juan del Río, puerta 

franca y Zacatecas, logran sQbitamente hacia 900 d. d. C., --

crear un nuevo imperio bajo Mixcóatl, con capital en el Cerro 

de la Estrella y más tarde en Tallan Xicocotitlán. 

En resumen, Mesoamérica no tuvo siempre los mismo límites, 

sino que por períodos creció y creció. Así otros autores di

viden a la América Media desde Tepic y Tampico hacia el sur, 

en áreas arqueológicas que denominaron: Altiplano Central, la 

Mixteca, Valle d~ Oaxaca y Tehuantepec, la ~osta del Pacífico, 

el área Maya del Sur, Yucatán, la Costa del Golfo ( subd.ividj_ 

da en Veracruz y Huasteca ) y el Occidente de México que se -

segmenta en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. 

Hace tres mil años surgió de un nivel aldeano el pueblo 

del Jaguar y del Jade, y forjó la primera alta cultura del -

continente, madre de otras uteriores y con ella, la Mesoamér! 

ca primordial. Un grupo venido de allá, penetrú al Valle de 
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Oaxaca navegando por el Río Papaloapan hasta el Cañón de Tom~ 

llin y llegar así hasta el fértil recinto que más tarde seño

reó Monte Albán, que luego dejaron piedras esculpidas con el 

relieve de Jugadores de Pelota. Otro grupo llegó a Chacanci~ 

do donde labró relieves rupestres y otro grupo más ascendió -

por Nepatla a Amecameca y descendió a Chalco asentándose en -

Tlatilco, donde quedó una vasta necrópolis con inumerables va

sijas y preciosas.figuritas de barro. 

" Estos inmigrantes asentados en el Valle de México perci

bían las posibilidades de desarrollo de esa cuenca cuyo gran 

lago sería un factor de cohesión y donde eran abundantes los 

recursos de flora y fauna e idóneo el suelo para una agricul

tura intensa auxiliada por las lluvias" •. ( 3 ) 

El descrubrímiento de América significó no sólo un halla~ 

go de. un nuevo mundo, sino el encuentro, contacto y ulterior 

fusión de los descubridores con los pobladores que habitaban 

estas tierras. Esta fusión de razas provocó una nueva raza: 

la mestiza, que es hoy por hoy la que verdaderamente rige los 

destinos de sus propias tierras. 

l 3 ) Mesoamérica. Enciclopedia~ México. Tomo VIII. 
México 1978. pag. 941. 
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Existen testimonios de los españoles que primero llegaron 

a América, de que los pobladores que se encontraron eran dis

tintos entre las diferentes tribus, por su formación física, 

por su lengua. religión y costumbres y en cambio, los poblad..Q. 

res de los territorios insulares. situados todos en la zona -

del Caribe, presentaban cierta similitud y precisamente esas 

características físicas comunes. fueron las que más impresio

naron a los españoles, por que la gente presentaba los cabe-

llos lacios y gruesos, la piel cobriza. ojos rasgados y obs-

curos. casi negros y lampiños, sin barba. Otros rasgos varían 

notablemente, por ejemplo: la estat~ra. la forma del cráneo, 

el color de la piel, además de la religión, el lenguaje y las 

costumbres. 

La vestimenta, era notablemente diferente a la de los -

señores y a la de los siervos; mientras unos andaban vestidos 

con lujo que comprendía el manto, las plumas y los adornos de 

oro, los otros andaban vestidos burdamente e igualmente, estos 

grandes contrastes se veían en las moradas, chozas ~umildfsf

mas con techos de paja, junto a·los templos monumentales ·y -

palacios suntuosos construidos de cantera donde habitaban los 

sacerdotes y príncipes. 
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En la gran variedad de población que habitaba este mundo 

indígena desde la zona glacial del Norte, hasta la zona aus-

tral de la Tierra del Fuego, había muchos grupos que vivían -

en estado salvaje~ aunque algunos eran gente pacifica. pero -

otros eran feroces e indomables guerreros. 

La primera gran cultura indígena que encontraron los es

pañoles a su llegada al continente fue la de México. que oste.!!_ 

taba construcciones de piedra ornamental y perfectamente pla

neadas, así como templos, carreteras. puentes, pirámides, ci~ 

dades y una estructura social y política perfectamente deli-

neada. 

Todos los historiadores y los cronistas de la época están 

acordes con que el hombre apareció en estas latitudes de tie

rras americanas ~or emigración desde Asia, a través del estr~ 

cho d~ Bering y ésta pudo haberse debido a que estos emigran

tes disponían de medios de navegación y tal vez en persecu--

ción de cazadores que trataban de dar alcance a sus presas o 

de grupos perseguidos por enemigos que con el tiempo vinieron 

a constituirse en verdaderos emigrantes. 

Según las investigaciones realizadas por hombres de cie.!!. 

cia, la emigración empezó en la época glacial y en la última 
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por contracción y presión del hielo, el nivel del mar en el -

estrecho descendió hasta permitir la formación de un paso fi.r. 

me, lo que permitió el paso de los emigrantes hacia tierras -

americanas. 

Una hipótesis muy verosimil es que diversas oleadas de -

emigrantes asiáticos cruzaron el estrecho y por ese corredor 

qejaron atrás las grandes llanuras, Nuevo México y Arizona 

donde encontraron las escarpadas montañas que se opon1an a su 

paso y fue entonces que d~cidic~cn ~onvertirlas en baluarte -

para nuevas emigraciones. 

Lo más probable es que en el curso de los siglos se hayan 

producido inumerables cruces del continente asiático al ameri 

cano. Ha habido muchos descubrimientos en diferentes partes 

del altiplano, pero los más interesantes han sido en lo que -

ahora es México; en 1947 se descubrió en Tcpexpan, Valle -

de Méiico un fósil que desde entonces se consideró arquet1pi

co de las primeras poblaciones radicadas en la región, pero -

el hallazgo mexicano positivamente importante para la data--

ción de la presencia del hombre en América es el de Valsequi-

1 lo. en el Estado de Puebla. Son conocidos de geólogos y pa

leónt6logos los quijarrales de Valsequillo, como depósito de -

fósiles de Plefstocelo. Los fósiles no son de restos hvmanos, 
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sino de artefactos de piedra que hacen del lugar un habitáculo 

humano de hace 40.000 años. Un hallazgo adicional muy impor-

tantes es .el de Tlacoya. otro centro arqueo15gico del Valle de 

México. que ha reafirmado la antiguedad del hom~re en esa ----

zona " 4 ) 

La población emigrada de Asia al Nuevo Continente. estaba 

en su etapa primi~iva dedicada a la caza. la pesca y a recoger 

bayas y rafees y en fa:c cultura1 mesoiitica empezaron a prac-

ticar rudimentarias actividades. más bien de agricultura primi 

tiva por medio de las mujeres. mientras los hombres seguían 

atendiendo tareas violentas tanto de cacería como de ataque y 

defensa contr~ sus enemigos. 

Es indudable que la~ grandes migraciones asiáticas que --

1 legaron se esparcieron por todo el continente americano y po~ 

teriormente fueron surgiendo culturas sumamente diferenciadas 

y así surgieron las culturas autóctonas. genuinamente america

nas como en México. la Olmeca, Tolteca. Teotihuacana. Zapote-

ca. Mixteca. Maya y Azteca y en el Perú. los Incas. 

1.2. Las Luchas por el Dominio. 

La importancia decisiva del Valle de México y del Altipl~ 

( 4 Nueva Enciclopedia Temática. Los Pobladores de América 
EdiL Cumbre. S. A. 31 edición-:--r:léxico, 1984.pág. 138. 
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no de Puebla - Tlaxcala es mucha, debido a que constitÚyen el 

núcleo integrador y rector de los imperios centroamericanos -

en esta forma:" 1.- Los diferentes y sucesivos imperios cen-

troamericanos tuvieron como núcleo integrador y rector los -

.ámbitos de la cuenca de México y la región poblano - tlaxcal

teca. Estos ámbitos, por su posición estratégica, por su cll 

ma y por sus recursos naturales que les depararon una situa-

ción privilegiada, permitieron el dominio de las regiones ci~ 

cundantes. 2.- Los teotihuacanos parecen haber dominado in-

tegram~nte ambc: á~bitos; 1os toitecas no obtuvieron el domi

nio de la región poblano - tlaxcalteca, que reaccionó vigoro

samente contra ellos. Los tepanecas de Azcapotzalco no inte~ 

taron dominar el ámbito poblano - tlaxcalteca, que señorearon 

los huexotzincas, pero establecieron una alianza con éstos, -

actuando con ellos coordinadamente. Los mexicas, aunque no -

lograron dominar, sino parte de esa región poblano - tlaxcal

teca si pudieron, al menos, bloquearla y estaban de hecho es

trangulándola cuando aparecieron los españoles. 3.- De lo -

anterior se desprende haber existido cuatro diferentes casos 

que pueden designarse como: a) Dominio integral de la re--

gión poblano - tlaxcalteca, conjuntamente con la cuenca de 

México. Este es el caso del imperio de Teotihuacán y como 

consecuencia de ello, este imperio alcanzó una m~yor estabilj_ 

dad que los subsecuentes. b) Ningún dominio sobre el ámbito 
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poblano - tlaxcalteca lo que permitió que los olmecas histórl 

cos que lo señoreaban, se volviesen amenazadoramente contra 

los toltecas, deteniéndose la expansión imperial de éstos, -

que pronto entrar~n en una etapa de decadencia. c) NingGn -

intento de dominar la región poblano - tlaxcalteca, logrando 

en cambio una alianza con ella suficientemente sólida como -

para permitir una acción coordinada entre el poder que tenía 

su sede dentro del Valle de México y el que regía la zona -

Puebla - Tlaxcala. Este es el caso del imperio de Tezozomoc 

de Az-capotzalco. El resultado fue benéfico ¡::¡¡¡·a ambos alia-

dos qu~ er.s¡¡ncharon considerablemente sus dominios, pero al -

final, los amos de la región poblano - tlaxcalteca -los Hue-

xotzincas- intervinieron en los asuntos del Valle de México, 

ayudando a Netzahualcóyotl a poner fin al imperio Tecpaneca. 

d) Dominio exiguo de una parte exclusivamente periférica de 

la región poblano - tlaxcalteca, suficiente. sin embargo, para 

neutralizar, sofocándolo, el poderío económico que dicha zona; 

este es el caso del imperio mexica, que aunque realiza varias 

conquistas dentro del área aludida -como las de Cuauhtinchan, 

Tepeaca y Tehuacán- y aunque aniquila a Huexotzingo y logra -

despojar de toda fuerza política a Cholula --que sólo conserva 

su gran prestigio religioso- no somete a Tlaxcala, que se ma!!. 

tiene amenazadora y cuya alianza con los españoles decide el 

éxito de la Conquista." (5) 

(5) Mesoamérica. Enc1clopeC:fTii
Págs. 965-966. 

de México Tomo VIII.México 1978 
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Los señores de Anáhuac, dieron vida y cultura a los azte

cas, que fundaron la hermosa ciudad de Tenochtitlán. De entre 

todas las culturas mexicanas la ·que se conoce con mayor per---

fecci6n y más detalles es la azteca. 

El pueblo azteca, al establecerse en· México y crear la -

gran ciudad, organiz6 ésta en barrios a los que llamó Calpulli. 

Esta deno~inación abarcaba no s6lo la denominación del barrio, 

sino que comprendfa también a los habitantes del mismo 1 los --

. que venfan a constituir una especie de clan o agrupación fami

liar. 

En los 145 afios que duró la hegemonfa azteca. gobernaron 

nueve emperadores. El imperio mexicano se extendi5 del Atlán

tico al Pacffico, llegando por el sur hasta Guatemala. 

Todos los jef~s aztecas se esforzaron por conseguir la -

expansión .y ~redominio de su pueblo, mediante la conquista y -

~ojuzgamiento de sus vecinos, tras de soportar muchas injurias 

cuando eran débiles~ Toda la estructura del imperio azteca -

descansaba. en su organización militar y religiosa, siendo ésta 

filtima la razón de toda actividad. 

Los aztecas no tenfan escritura fonética propiamente di--
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cha que sirviera para transmitir -textos. pero se val1an en -

cambio. de signos ideográficos para significar algunos suce-

sos históricos. tradiciones. mitos. cuentas de los tributos. 

la sucesión de los dfas. etc. El siglo azteca estaba formado 

por 52 añÓs solares y 73 religiosos. Este ciclo cronológico 

se denominaba " atadura de los años " y daba motivo a grandes 

ceremoniales. que culminaban con el siempre milagroso encendi 

do del " fuego nuevo " en el cerro de la Estrella. en Ixtapa-

Los aztecas habían logrado notable desarrollo y eficacia 

técnica. pese a lo limitado y pobre del instrumental, al des

conocimiento de los metales y al uso de la red como elemento 

de transporte. 

La historia del An~huac es un~ larga SMCesión de migra-

ciones de tribus. cuyos individuos de guerreros se hacen agri 

cultores, asimilan las culturas de los pueblos dominados y -

las perfeccionan. La cultura más esplendorosa fue la dé Teo

tihuacán, en la que se fundieron muchos elementos de otras -

culturas anteriores. 
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Los zapotecas estuvieron siempre en contacto con los -

pueblos mayas. Algunas tribus nahuas y toltecas habitaban -

las regiones del pacifico que era la gran ruta de comercio -

que unia el Valle de México con las zonas altas mayas. 

Por poca antigüedad que quiera suponersele al hombre 

fósil de México, acusa siempre un número de años tal, que e~ 

cede con mucho no sólo a los periodos históricos, sino a la 

época de los crineos humanos mis antiguos que se hao eocütt-

trado y fundadamente puede decirse que es el monumento más 

precioso para probar la antigüedad del hombre en América y -

la pureza de la raza. 

Los olmecas deben haber adorado al jaguar. Los zapote

cas al mismo animal como Corazón del Mundo, Dios de la Tie-

rra. Su culto era bárbaro y cruel, pues tanto el sacerdote 

como los participantes se envolvían en pieles de esclavos -

desollados, como símbolo de la primavera cubriendo de verdor 

los campos. 
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Los mixtecas adoraban a varios dioses de la genera-

ci6n de los merc~deres del maíz, pero también a un Ser S~ 

premo que los resumía: Coraz6n del Pueblo, representado -

por una esmeralda en la que estaban grabados un quetzal y 

una serpiente. 

Las luchas que entablaron las varias tribus por domi 

nar a otros fueron cruentas, siempre se mixtific6 la idea, 

de que el vencedor era el que debfa dominar a las otras -

tribus, pero casi con avasallamiento, o sea la esclavitud, 

que era el común denominador de estas actitudes. 

1.3. La lucha de las Razas en Mesoamérica. 

Citemos las razas como uno de los puntos en que más

divergen los autores. Mientras unos miran en ellas el -

factor de la dinámica social y resumen la historia en una 

lucha de razas, otros reducen a poco radio las acciones -

~tnicas~. que repiten las palabras del soci6logo franc~s

Emi1e aurkheim, que decfa "no conocemos ningún fen6meno-

social que se halle colocado bajo la dependencia inconte~ 

table de la raza como la especie, es hasta cierto punto,

u~ categorfa subjetiva de nuestro espfritu, sin realidad

exterior y exclama en un generoso arranque de humanidad:

todas esas pretendidas incapacidades ~e los amarillos y -

los negros, son quimeras de espíritus enfermos. Quien se

atreva a decir a una raza: aquí llegarás y de aquí no pa-
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saras, es un ciego o un insensato". (6) 

Gustavo Le Bon nos avisa que " de ningdn modo toma el -

término de raza en el sentido antropol6gico, porque desde mu

cho tiempo las razas puras han desaparecido casi. salvo en los 

pueblos salvajes y para que tengamos un camino seguro por don

de marchar, declaran :en 1 os pueb 1 os ci vi 1 izados, no hay más ra-

zas hist6ricas, es decir, creadas del todo por los aconteci---

mientos de la historia y segQn el dogm~tismo i~oni~nc, 1as n~-

ciones hispanoamericanas constituyen ya una de. esas razas, 

pero una raza tan singular que ha pasado vertiginosamente de -

la nifiez a l~ decrepitud, salvando en menos de un siglo, la -

trayectoria corrida por otros puebl~s en tres o cuatro y hasta 

cinco y seis mil afios " (7) 

" Las razas humanas que componen la humanidad, se dist-ri

buyeron por la faz.de la tierra constituyendo la divisi6n de -

éstas. Se ha observado que g_randes grupos presentan un conju.!!_ 

to de caracterfsticas comunes: pelo laci_o, o c.resµo, piel cla

ra u obscura, forma de los ojos y de la cabeza, estatura; y de 

acuerdo con una clasificaci6n basada en estas caracterfsticas, 

(6) González Prada, Manuel. Nuestros Indios. Cuadernos de -
Cultura Latinoamericana. Ed1t. UNAM.· Mªxico, 1978. pág.-
11. 

(7¡ Gustavo Le Bon. Psicholigie du Socialisme. Parfs, 1911. 
pág. 34. 
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se ha llegado al concepto algo conveniente de raias humanas " 

( 8) 

"Los seres humanos, aunque pertenecen todos a una misma 

especie horno sapiens, presentan diferencias biol6gicas que, -

con base en ciertos rasgos hereditarios como tipo de pelo, ---

color de la piel, fndice cef&lico, permiten clasificarlos en -

tres razas distintas: Cauc!isica o blanca, negra y mong6lica -

o amarilla. Estas diferencias son biológicas y no se han de-

mostrado diferencias de rasgos mentales entre razas ni tampoco 

se ha comprobado superioridad alguna de una raza sobre otra. -

Las diferencias de rasgos mentales solo dependen del medio ff

sico, cultural y soci:il " (3) 

Primero los CDnqu:i-sJ:ad'l're:s, en seguida sus descendientes, 

formaron en los paises de América un elemento étnico bastante 

poderoso para subyugar y explotar a los indfgenas. 

Hay una Ley que influye mucho e.n nuestro modo de ser, cua.!!_ 

do un individuo se eleva sobre el nivel de su clase social, su~ 

le convertirse en el peor enemigo de ella. El verdadero ti rano 

(8) Nueva Enciclopedia Tem!itica. Tomo 8. p!ig. 47. 
(9) Nueva Enciclopedia Autodid&ctica Guillet. Edit. Cumbre. -

2a. Edic. 1985. México. Vol. IV. plig. 64. 
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de la masa, el que se vali6 de unos indios para esquilmar y o

primir a los otros, es el encastado. comprendiéndose en esta -

palabra, tanto al cholo de la sierra o mestizo. como al mulato 

y al zambo de la costa. 

"El orfgen de ésta extraordinaria complicaci6n cultural. 

está precisamente en el pasado colonial que fuera impuesto en 

esta América " (10) 

En el pasado, se enfrentaron los pr6ceres polfticos y ~u! 

turales de Latinoamérica. El orfgen de todo está en la forma 

de dominaci6n impuesta por la colonizaci6n europea a esta Amé-

rica. Forma de dominaci6n que imposibilitará el mestizaje ---

asuntivo que fuera propio de la cultura europea. El mestizaje 

que Hegel resumirá y que aparecerli como extraño. el mestizaje 

surgido en esta América, tanto raciai como cultural. 

"Será esta cultura, europea y occidental la que al expa~ 

derse a partir del Siglo XVI sobre América y el res to del mun

do. la que ahora trate de impedir el mestizaje asuntivo, el -

mismo mestizaje del que esa cultura es máxima expresi6n. Ex-

presi6n de la que es. consciente y en la cual finca su supuesta 

(LO) Zea, Leopoldo. América Latina. Largo Viaje Hacia sf -
Misma. Cuadernos de Cultura Latinoamericana.-rcITT."'lJNAM. 
México. 1978. p:ig. 7. 
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superioridad sobre otras culturas " a1) 

" El mestizaje es s6lo combinaci6n de lo superior con lo 

inferior y por el.lo mismo, inferior. Mestizar es reducir, CO.!!. 

taminar. Por ello culturas supuestamente inferiores, corno las 

que esta colonización encuentra en Norteamérica, serán simple

mente barridas y sus hombres exterminados o acorralados " 

i2). 

Para la Metr6poli, t·odo los nacidos en América son consi-

derados inferiores, racial y culturalmente, " Los hombres de 

estas tierras son vistos no como hijos de la epopeya española 

de la conquista, sino corno bastardos de la misma sin derecho -

alguno. La yuxtaposici6n impuesta ser& férrea, los americanos 

no podrán romperla, tan solo eludirla y eludirla implicarfa 

apartarse de España, de una parte de si mismo, de una parte 

del propio ser hist6rico y cultural. Se tendr~ que renunciar 

a una cultura que s6lo acepta formar hombres para la servidum-

bre " 

(11 ) 

(12 ) 

( 13) 

Y!l~oro, L~is. Los Grandes Momentos~ Indi~enisrno ~ 
Mex1co. Ed1t. El Coleg10 de Méx1co. Mex1co. 1 50. pág. 
27. . 
Ortega y Medina, Juan A. La Evangelizaci6n Püritana •n 
Norteamérica. Edit. Fondo ae Cultura Econdrnica. Mex1c0:-
1976. pág. 96. 

(13.) Bol fvar, Si m6n. Carta de Jamaica. Ki ngston, 6 de Sep-
ti ernbre de 1815. 
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Los aztecas fueron el último pueblo de habla nahuatle que 

11 eg6 al Valle de México. Eran guerreros procedentes del nor

te. Después de una larg~ etapa .de culturas arcaicas que mues

tran gran semejanza en toda Mesoamérica, al norte del terri to

rio maya y fuera del centro de México florecieron en diferentes 

épocas varias notables culturas. 

Algunos de los principales troncos étnicos existentes en 

estas épocas se dividieron y subdividieron en múltiples ramas, 

las que con nuevas y sucesivas migraciones, entraron en conta~ 

to unas con otr~s, y consecuentemente se influyeron de modo -

recfproco y en diferente grado hasta .el punto de ser absorbi=

das las mlis débiles por las mlis poderosas y avanzadas. De --

este complejo proceso result6 que la divisi6n por lenguas y -

dialectos discrepa de la que deriva· de los datos antropol6gi-

cos. 

Otras dos culturas precedieron a los zapotecas que apare

cen en su tercer perfodo y alcanzaron el mlis al to nivel de cul_ 

tura, s1glos antes de la conquista. Dos troncos importantes: 

uno es el de los mixtecas y el otro el de Jos zapotecas, que -

resultaron ser acérrimos enemigos, no obstante que pr1icticame~ 

te eran hermanos. Las guerras que· sostenfan las tribus entre 

sf, eran por el dominio de los territorios y sobre todo por el 
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sometimiento de sus guerreros. La cultura más esplendorosa y 

la más larga fue la de Teotihuacan. en la que se fundieron mu

chos elementos estilfsticos de otras culturas anteriores. Los 

toltecas dieron pruebas de grandes dotes en todos sentidos y -

aunque estos dotes los encumbran como pueblo civilizado, tie-

nen mucha responsabilidad en la destrucción de Teotihuacan. -

Lo mismo puede decirse de los aztecas, si se piensa en los pe

rfodos de transformaci6n y evoluci6n originados en grandes em

presas militares. que los llev6 a realizar por 1a fuc~z"• ~a -

unidad del área mexicana, conduciéndolos hacia un nivel más -

alto de cultura. 

Muchas gu~rras ·sangrientas se produjeron en los enfrenta

mientos que tuvieron mixtecas y zapotecas unidos contra los -

aztecas. pero al final fueron vencidos por éstos por medio de 

emboscadas y engaños y traiciones y los tres pueblos entraron 

en alianzas unos contra otros y también contra los temibles -

zoque~ y huaves de la costa. Las cludades que se quitaban a -

los za~otecas y mixtecas eran incendiadas y saqueadas y sus -

hombres eran hechos prisioneros y enviados a Tenochtitlán para 

ser sacrificados en las grandes festividades religiosas. 

" Toda la estructura del imperio azteca descansaba en la orga

nizaci~n militar y religiosa. siendo €sta Oltima la raz6n de -

toda actividad, por lo que fácilmente p~ede comprenderse la --
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importancia que entre ellos tenfa todo_ lo relativo a sus creen. 

cias (14) 

Los aztecas lograron un notable desarrollo y eficacia tés 

nica, muy a pesar de lo pobre del instrumental que usaban para 

realizar sus trabajos de artesanía, pero en realidad fueron 

excelentes lapidarios y pulieron toda clase de piedra~, muy 

duchos en la fundici6n y trabajo de metales como el cobre, la 

plata y el oro; también fueron magnfficos alfareros, alcanzan-

do gran maestrfa en la elaboraci6n de vasijas; conocieron di--

versas técnicas para el hilado y tejido de fibras vegetales, -

asf como el bordado y estampado, que lograron mediante tintes 

extrafdos de plantas, de an}males y de minerales. 

Todas las culturas que florecieron en este continente am~ 

ricano, donde se extendfa el mundo indfgena, tuvieron sus épo

cas de gloria, asf mucho antes del establecimiento del imperio 

inca en el Perú, se habfan desarrollado aiversas culturas not~ 

bles en la vertiente del Pacffico de los Andes. Algunas eY.is-

tieron aisladas, otras ejercieron influencia sobre extensas ... r~ 

giones del continente. El imperio incaico, que data del Siglo 

XIII, a la 11 egada de los conquistadores se extendfa desde los 

(14) Nueva Enciclopedia Temática. Los Señores de An~huac. 
Edit. Cumbre, S. A. México. 1984. pil'.g. 173-:-
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actuales territorios. de Ecuador, hasta el norte de Argentina. 

Fue un verdadero Estado, notable por su cohesi6n y organiza-

ci6n polftica basada en el poder absoluto y divino del fnca y 

un riguroso control de todas las actividades econ6micas. Los 

súbditos del inca labraban la tierra en explotaciones colecti

vas, construyeron ciudades, fortalezas, caminos y puentes; ex

plotaban las minas de oro y plata y ejerc1'an con gran habili-

dad di v_ersas artes y oficios. 

La cultura maya, ha sido considerada como una cultura es

plendorosa que floreci6.al sudeste del México y en Guatemala, 

Honduras y El Salvador. La civilizaci6n originada en esta re

gidn de la América Central ·evolucion6 durante un largo per1'odo 

llamado formativo, arcaico o preclásico, hasta constituir una 

cultura suficientemente diferenciada para ser clasif1cada his

tdricamente como cultura maya. Su origen est4 en las migra--

ciones de asiáticos y mongoles y su florecimiento se caracteri 

za por las grandes creaciones arquitectdnicas, monumentos de -

piedra, templos en la cima de elevadas pirámides, esculturas, 

pinturas y alfarerfa decorada. 

La lucha de las tribus se manifest6 por su gran afár¡ de -

expandirse, de dominar y someter a otros pueblos más débiles, -

pero que al.final, fueron sumándose a los grandes centros de -
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poder, hasta la llegada de los españoles, que trayendo armas 

de fuega ..i.os dominaron y los destruyeron para siempre. 

La teoría de la raza se considera como un grupo natural 

de seres humanos, que tienen un conjunto de rasgos físicos -

catU'leS y hereditarios, exponiendo que la clasificación delaft 

tropOlogo alem&n Alfred L. Kroeber, distingue tres grupos,-

que son: blanco (o europeo), amarillo (o rnongOlico) y negro. 

Raza es e1 grupo natural hw.üanc que presenta una reu- -

ni6n constante y t!pica de caracteres corporales heredita -

rios. Los caracteres rn&s significativos y rn&s utilizados para 

la distinción de las razas humanas son¡ pigmentaci6n (sobre

todo color de la piel), forma del cabello (r~gido liso, ond~ 

lado, rizado), forma de la cabeza (sobre todo índice cefáli

co), caracteres faciales (forma de la cara, ángulo facial, -

forma y proporciones de la nariz, labios y mandibulas, forma 

de la frente, color y forma de los ojos) y estatura media de 

los adultos. También tienen intefes las l!neas papilares de

la piel, los grupos sangu!neos, etc. La primera clasificaci.érl

de la humanidad se debe a Ienneo, quien distinguió cuatro -

grandes razas: bl<nca o europea, amarilla o asil'i.tica, negra o 
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africana y roja o americana. Posteriormente se han propuesto 

muchas otras clasificaciones antropol6gicas, diversas y a me 

nudo poco coincidentes. La de Deniker (1969), basada en las 

combinaciones de varios caracteres, comprende veintinueve ra 

zas; la de Eickstedt, más moderna, unas cincuenta, etc. La -

clasif icaci6n más satisfactoria desde el punto de vista cien 

tif ico seria aquella que ordenase las razas segün la suce- -

si6n de su origen en el campo, más para llegar a este resul

tado existen aün graves escollos y problemas muy dif!ciles -

de resolver. 

Actualmente, muchos autores distinguen, en principio,

tres grandes grupos o troncos raciales; caucasoides o eur6p~ 

dos, mon.gol:a.ülés:· y negroides. Dentro de estas grandes razas -

se consideran numerosas subrazas y grupos menores, que sue-

len llamarse simplemente razas, para abreviar. Asi, dentro -

del grupo caucasoide (que coincide con la antigua raza blan

ca), se distinguen las razas n6rdica, mediterránea, alpina,

armenoide, ainú, etc. 

Biol. y Genética. Conjunto de poblaciones de organismo 

de una especie que poseen las mismas frecuencias relativas -

de alelos o de estructuras cromos6micas. La formaci6n de una 

raza viene determinada principalmente por aislamiento geogr! 

fice o ecol6gico, al actuar los factores ambientales propios 

de grado superior a la variedad en la escala jerárquica, por 
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ser más estable y poder perpetuarse, en general, sin altera

ciones, aunque los botánicos suelen emplear la palabra vari~ 

dad para designar una raza vegetal. casi todas las especies

poseen varias razas producidas en el transcurso de su evolu

ci6n y expansi6n geográfica. El hombre, mediante selecci6n -

artificial, puede originar nuevas razas de plantas cultiva-

bles o animales domésticos para explotar algunas caracter1s

ticas particulares. 

La antropolog1a tiene mucho que ver en esto de la sub

di Visi6n de algunas especies ya que es la ciencia que estu--

día al. hombre f1sica y noralmente y considera sus varieda--

des raciales, cultural.es y geográficas. "La antropolog1a in

tenta el. estudio en el. conjunto de sus aspectos bio16gicos -

y en su estructura y evoluci6n social.. Es un intento de tota 

lizar los conocimientos y datos suministrados por otras cien 

cias y en su aspecto cultural., se sirve frecuentemente de ~ 

todos comparativos y estructurales" 

La primera c1asificaci6n cient1fica de las razas huma

nas del. estudio y la observaci6n cient!fica. 

La primera clasificaci6n de las razas humanas se debi6-

a Linneo, que en su Systema naturae, comenzado en 1435 incl~ 

y6 al hombre en el reino animal y distingui6 en él cuatro v~ 

riedades: H. americanus- H. europaeus, H. asiaticus y H. a-

fer. Esta clasificaci6n se basa principalmente, en la distr~ 
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buci6n geográfica de los individuos; luego en el color de la 

piel, y forma parte de un grupo, H. sapiens diurnus, que j~ 

to con el H. sapiens nocturnus (luego género Simia, consti-

tuido por los monos antropomorfos), constituye la especie H. 

sapiens. Dentro del concepto linneano, adern~s de esta espe-

cie forman parte del gén. Horno: H. rnonstruosus (gigantes, e

nanos y cretinos) y el H. ferus (los salvajes, concepto en-

tonces, y hasta ahora, mal limitado) • 

Posteriormente, J.F. Blumenbach dividió la especie h1-l.nm 

na en cinco variedades, agregando al criterio del col.or el. -

de la conformaci6n craneana. cuvier, poco despu~s redujo a -

tres la variedades, reconociendo para cada una de el.las la -

fil.iaci6n biblica de l.os hijos de Noé; Sem, el. mong61ico; -

Jafet, el. bl.anco, y Caro, el negro. 

J.B.G. Bory Vicent en 1823 y Pruner Bey en 1863, dieron 

mayor importancia como carácter clasificatorio a l.a forma -

del cabel.lo, en el que más adelante insistieron E. H. Hae- -

ckel y A. c. Haddon. 

Desde Linneo se ha destacado el. color de l.a piel. como-

rasgo cl.asificatorio, P. Topinard en 1885 combin6 el color -

de la piel. con el. índice nasal y estableció tres tipos fund~ 

nentales: blanco leptorrino, amaril.l.o mesorrino y negro pla

tirrino, categorías que se subdividieron segtín el. índice ce

fálico horizontal. 
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En 1889, J. L. A. de Quatrefages parti6 también, como -

Topinard, de una cl.asificaci6n ternaria segfui el color, sub

di vi.diendo cada categort.a en cuatro tipos o ramas. 

Es quizás el antrop6logo Deniker quien con la primera 

edici6n de su libro Razas y pueblos de I.a tierra, inici6n en 

1900 la era de las clasificaciones modernas. Su reconocimie~ 

to abarca veintinueve razas. 

En Alemania prosperó en cierto modo la clasificación de 

Stratz, y en 1928 Montandon ensay6 un sistema clasifactorio

para el hombre fundado en la doctrina de I.a ologénesis de -

Daniel Rosa. 

Caracteres raciales. Son los que indican a un grupo r~ 

cial.; en general se han tenido en cuenta sólo los somaticos 

(V. Antropolog.!a, Antropometr.!a, craneolog.!a y Craneometr.!a), 

pero algunos autores han utilizado también los culturales, -

ps.1quicos, etc., Cosa que ya hizo Linneo en su Systema natu

rae. En el siguiente desarrollo se consignan los principales 

bajo el rubro de diagnosis. 

Dispersi6n Geografica. Es el. área actual. de un grupo r~ 

cial, pero la misma excluye I.a col.onizaci6n blanca de kOOri

ca y de otros puntos de la Tierra, etc. 

Comparaci6n con otros Autor .... s. Los nombres utilizados -

por Coon, Deniker, con Eickstedt, Haddon, Montandon y Sergi

se indican agregando a continuación de los mismos las inicia 
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les de estos autores, en forma de versal.itas superiores: c,

D, E, H, M, s. Si dichos tratadistas cubren con el nombre -

consignado una mayor extensi6n que la dada en esta obra, se

agrega un asterisco, * a sus respectivas iniciales¡ en caso

contrario, un ap6strofo ~. 

Estas razas ( variedades humanas segan von Eickstedt) 

se agrupan en categor!as superiores, que Sergi considera gé

neros y Montandon denomina grandes- razas (el. término de su

per-razas, aunque mtts de acuerdo =n otros nombres zool6gi-

cos, no se uti15.:>:<!, ~.::ra <=V..i.i:ar que sea interpretado como se 

ñal de superioridad de un grupo sobre otro). 

Von Eickstedt da tres divisiones fundamentales: blancos 

negros y amarillos. 

RAZAS DE AFR:ICA 

Para el etnógrafo, el. continente africano comienza en -

una l.1nea imaginaria que pasa por el l.!mite sur del Sahara. -

Los .pueblos que habitan al N de esta Línea son incluidos en

tre los europeos. Los que se describen a continuaci6n consti 

tuyen en conjunto la llamada Africa negra. Los etiópidos, -

sin embargo, son muchas veces excluidos de la gran raza ne-

gra y ubicados entre los blancos, e considerados como mesti

zos. 
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B A N T U I O O S 

DispersiOn: .Mitad. sudoriental de Africa. Se divide en -

dos grupos: del N. que ocupa la regi6n del lago Tanganyca.-

y del s. formado por varias tribus sudafricanas, entre las

que se intercalar. grupos bosquimlinidos y hotent6tidos. Esta -

raza incluye a los he re ros, y para algunos a los antimerinas 

(impropiamente llamados hovas) de Madagascar. 

Diagnosis. Talla entre 1,578 y 1,696: es decir, infe- -

ricr =. l4! 

corto. Su apariencia relativamente afinada, revela la prese~ 

cia mfu> o menos primitiva del blanco que ha actuado también

en la realizaci6n del elemento eti6pico. Seg6n Montandon, la 

·~clinaci6n de la pelvis y el mayor encrespamiento del cabe

llo no son ajenos a la intervenci6n mederada de hotentotes -

esteatop1gicos. 

BOSQUIMANIDOS 

Dispersi6n~ Antiguamente ocupaba este grupo el S. de -

Africa; pero las tribus de los sudafricanos primero, y los 

blancos despu~s, los han diesmado y confinado en el desierto 

de Kalahari, en el país de Namaqua y en algún otro punto ais 

lado de ese continente. 
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Diagnosis. Talla ·extremadamente:- baja ('media: 1,44 m) con 

poca diferenciaci6n sexual; acumulaci6n de masas adiposas so 

bre las nalgas: piel arrugada de color amarillento oscuro, -

cabello corto, ojos de apariencia nong6lica por plenitud del 

p&rpado superior pero sin el pliegue que cubre la carGncula

la=imal , -or&neo estrecho y bajo, cara cuadrada o rectangular. 

Pr2gnatismo alveolar alternado con ortognatismo. 

ETIOPIDOS 

Dispersi6n. El territorio de Nubia, Etiopra, las costas 

de Somalia hasta el lago Victoria por el S .o., es el habitat 

.de los etiopidos .• 

Diagnosis. LOs eti6pidos son considerados como un pro-

dueto de mestización entre blancos y negros, con predominio

de los caracteres de blanco en ·la fisonom!a y leve influen-

cia del negro en los caractes tegumentarios, que se advier-

te en el color oscuro de la piel y forma crespa de los cabe

llos. 

Los eti6pidos son al.tos, de extremidades largas y delg.e_ 

das, aunque al llegar en este aspecto al grado alcanzado por 

los nil6tidos. Su cr&neo es largo y angosto, y la nariz, rec 

ta y fina. Por todo esto se les considera a muchos corno hom

bres de raza blanca •• 
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H O T E N T O T I D O S 

Dispersi6n. Similar a la de los bosquim:inidos. 

Diagnosis. Caracteres semejantes a los de los bosquimá

nidos, estatura mayor (media: 1.60 m), esteatopigia más ace~ 

tuada y dolicocefália algo más pronunciada (1ndice medio, --

751 en lugar de 76). 

NEGRILLIDOS 

Dispersi6n. El habitat de los pigrreosr es el miBmo de los 

p·alac.n.:;g..c.:Lcios; .1.a gran selva ecuatorial. Su distribucil5n, -

sin embargo, no es compacta, sino atomizada en pequeños n6-

cleos aislados, hecho que da una idea de la antigüedad de su 

residencia. 

Diagnosis. El rasgo más sobresaliente de los pigmeos 

e.s, desde luego, la talla extremadamente baja; la de los b~ 

buti oscila entre l. 43 y 1.45 m; el 1ndice cefálico es meso

céfalo. Su tez, si bien oscur~, as m~s clara que la de los -

negros; el cabello es crespo. Contribuye a dar la fisonom1a

simiesca el mentón huidizo, 1a nariz ancha, de forma triang.!:!. 

lar, y 1os labios de1gados: el superior más amplio que el i~ 

ferior. El cuerpo está cubierto por vello. V. Negritidos en

Razas de Asia. 
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NILOTIDOS 

Distribuci6n. Alto Nilo y territorio de Ubangui Chari. 

Diagnosis. En general, los niHitidos se distinguen de -

los restantes negros por su tall.a elevada, piernas largas y

formas esbeltas. La nariz es estrecha y fina aunque de ra1z

deprimida. Muchos de ellos tienen labios menos carnosos que

lo:: .s~daneses occf".3F3!:ntales y: segCin von Eickstedt, tienen -

p~rpados abultados que estrechan la apertura palpebral y dan 

a la mirada un aspecto soñoliento. Su índice cefálico es de

dOlico a mesocéfalo. 

Este tipo est& representado quizá en su núcleo m&s puro 

por los dinkas, en torno al cual se agrupan los restantes 

con diverso grado de mestizaci6n. 

En el territorio Ubanghi chari otra variedad de Nil6ti

cos de formas toscas y algo braquicefálica, por contacto con 

los paleonégridos, está representada por los saras. 

PALEONE GRI DOS 

Dispersión. Primero se señaló, su presencia en Uganda,

pero luego se comprobó que habitan toda la selva ecuatorial.

africana y desbordan los limites de la misma por algunos p~ 

tos. 

Diagnosis. Talla submediana, mesocéfalo, nariz muy an-

cha (hiperplatirrino), cuerpo y cara toscos, torso y brazos-
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largos y piernas relativrurente cortas. Este tipo, verdadera

mente primitivo, se opone a todos los otros negros en conjlll,!. 

to que se presentan con rasgos m~s finos, talla más alta y -

cr~eo m'fls alargado. La zona marginal del área de dispersión 

e::t~ invadida por negros sudaneses que van tomando posesiOn

de la selva: segful Monl:.a.-¡don, es una raza en disolución. Ap!!, 

rece tambi~n por el S., N. y E., mezclada con los grupos v~ 

cinos. 

SUDAN IDOS 

Distribución. Sudful occidental y zonas vecinas. 

Diagnosis. Los tipos más puros de esta raza se hallan 

en el Sud~ occidental. Se caracterizan por la talla alta, 

nariz muy ancha y chata, labios gruesos / prognatismo y piel 

muy oscura. El crtlneo es largo, angosto y alto¡ el indice ce 

fálico oscila entre la dolicocefalia y la mesaticefalia. Su 

cara es grande y los pómulos más o menos salientes. Tales 

son los rasgos propuestos por von Eickstedt. Esta raza pare

ce estar en proceso de formación (Montandon) , interviniendo

en una medida aful no precisada elementos de la raza paleotr~ 

pical o paleonégrida corno factores del acortamiento del cr&

neo (braquicefalizante) • Por haber sido el Sudán un territo

rio de pueblos inquietos, frecuentemente convulsionados en 

él se han mezclado pueblos de rasgos afinados, de procede~ 
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cia norteña y oriental, y pueblos silvestres meridionales. 

RAZAS DE AME RICA 

Sólo existe una raza americana, caracterizada; a) por -

la escasa oscilación en el color de la piel, que varia, se-

glln las localidades, entre amarillo oscuro y chocolate; b) -

por los cabellos negros y lisos; c) por el color de los ojos 

d) por la tendencia a la oblicuidad en la apertura palpebral 

e) por el buen desarrollo del caballete nasal; fi por las -

proporciones mesorrinicas de la nariz; g) por las dimensio-

nes de la boca: h) por el débil grado de prognatismo: i) por 

el buen desarrollo del ment6n y j) por las dimensiones .mode

radas o pequeñas de las manos y lo~ pies. 

En cambio, la gran mayor~a de antrop6logos europeos y 

sudamericanos sostiene la existencia de varias americanas, 

por las diferencias existentes entre los distintos aborige-

nes del continente: p. ej.: entre el ona (p:1mpidoL alto, do

licocéfalo, distalizado, etc., con el peruano (fmdido), ba-

jo, braquicéfalo, braquisquélico, etc. Montandon, p. ej.: a~ 

mi te tres razas para e 1 Nuevo Mundo; esquimianos, neomeridia 

nos y paleomeridianos ·; pero en general, se distingue un nú

mero mayor: J. Imbelloni considera que existen once, y es su 

criterio el que se ha tenido en cuenta en la siguiente clasi 

ficaci6n Etnograf~a AmericanaL. 
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A M A Z O N I D O S 

Dispersión. Zona de drenaje del Amazonas y cuenca del 

Parana hasta la isla Mart1n Garcra del Río de la Plata. 

Diagnosis. Talla de mediana a baja; cr11neo m~s bien me

saticéfalo; cuerpo robusto; cuello grueso y brazos largos. -

musculosos; piernas cortas y en apariencia menos fuertes que 

los brazos; torso grande, cara de anchura variable, nariz de 

dorso recto o convexo y m~s bien pequeña; piel oscura. 

A N D I D O S P U E B L O S 

Dispersión. Ocupan dos sectores en ~rica, uno norte-

ño, que se extiende por Arizona y el N. de México, y otro -

austral, que abarca los pueblos &ndidos, desde Colombia has

ta el N. o. argentino, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia. 

Diagnosis. Talla baja; rndice cef~lico horizontal bra-

quicéfalo; cara pequeña; nariz curva de base ancha, pero de

perfil fino y saliente. Torso muy largo en relación con la 

longitud de las piernas. Cuerpo glabro y pelo liso, negro y 

grueso. Ojos de iris oscuro. 

A P A L A C I D O S 

Dispersi6n. Al E. de los Montes APalaches. desde el La

brador hasta Missisi~!. 

Diagnosis. Talla media, dolicocéfalos, cara alta, nariz 
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1arga y recta: torso proporcional al largo de 1os miembros.-

Pie1 ciara, pero ojos oscuros y cabe1lo negros, aunque li- -

sos. 

C O L U M B I D O S 

Dispersión. N. o. de 1a ~rica del N. Ocupan una exte~ 

si6n de N. a S. , abarca 1a región costera de A1aska hasta e1 

r!o Columbia, y de O. a E., hasta 1as cuencas del r1o Macken 

zie y del Atapasca. 

Diagnosis. Ta11a entre mediana y alta. Indice cef~lico-

horizontal u1trabraquicéfalo¡ torso robusto y corto, as1 co-

'··· ko las piernas¡ brazos largos. Pie1 de color claro, ·iris y

cabel1os castaños, nariz corta. 

FUE GUIDOS 

Dispersi6n. Los f\Éguidos, en su nOcleo viviente más tf 
pico, habitan 1os canales del archipiélago maga11fuiico hasta 

Chile. Aparecen también cráneos de esta raza en varias exca-

vaciones arqueo16gicas de la costa chilena y, según Imbe11o-

ni, pertenecen a e11a los uru de1 titicaca. 

Diagnosis. Ta1la baja, crlineo delicocéfalo con b6veda -

baja¡ cara alargada¡ nariz alta. Tanto el cráneo de los fue-

guinos como el de 1os láguidos tiene una carena sagital. E1 

cuerpo es más desarmónico que en 1os láguidos. 
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r s T M r o o s 

Dispersi6n. s. de México y América Austral. 

Diagnosis. Talla aGn mtis baja que la de los tmdidos y

fisonom!a tosca; crfuieo muy braquicéfalo y piel muy oscura.

En general, este tipo representa una tendencia a extremar -

los caracteres que distinguen al ándido. Frente a él se des

taca un tipo m~s fino pero menos definido. 

L A G U I D O S 

Dispersi6n. Siendo los !~guidos una poblaci6n residual, 

se presenta en ArOOrica con un solo n6cleo compacto en el al

tiplano brasileño y numerosos sectores pequeños dispersos en 

ambas ~ricas. 

Diagnosis. Talla baja; cráneo muy largo y alto; cara ~ 

cha y baja, apertura nasal ancha, .3letas nasales separadas -

nariz carnuda y chata; cuerpo singularmente robusto; extrem~ 

dades también robustas; piel de color amarillento claro. 

P A M P I O O S 

Dispersi6n. Chaco, llanuras centrales de Argentina y 

Uruguay; estepas patag6nicas y algunas zonas lim!trofes. 
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Diagnosis. Talla alta, con tendencia a las cifras may~ 

res; cráneo de meso a braquic~falo. Es posible que en Patag~ 

nia hayan intervenido elementos braquicefálicos de origen 

araucano. En los grupos más aislados y en los sepulcros más 

antiguos son más dolicoides. La longitud relativa de los 

miembros y el largo del torso son armónicos. Los pámpidos 

son notablemente corpulentos :r musculosos. su cara es alarg~ 

da, pero se acorta allí donde han intervenido elementos de -

braquiprosopos de posible origen lá~guido. 

? L A N l D O s 

Dispersión. Región de los grandes lagos norteamerica-

nos, gran parte de la cuenca del ·M1ssisip1 y zonas vecinas. 

Diagnosis. Talla alta, cráneo con tendencia hacia la 

mesaticefalia, pómulos salientes, mentón cuad~ado y promine~ 

te; nariz grande y prominente, frecuentemente de dorso conve 

:xo en los hombres; en la fisonomía de las mujeres predominan 

las líneas suaves y es, en conjunto, mucho menos poli~drica_ 

que la de los hombres. El torso de los plánidos es, como la 

cabeza, grande y robusto, pero sus extremidades, cortas. El 

color de la piel tiende a pardo claro. Los cabellos y el 

iris son negros. 

S O N 0 R I D O S 

Dispersión. Habitan los sonóridos en E. u., sobre la 

costa del Pacífico, en una lonja de tierra que se extiende 

desde el s. del río Columbia hasta California, y por el es~a 
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do de Sonora (Mi:!xico) • 

Diagnosis. Altos de talla; cráneo entre d6lico y mesa

tic~falo. Los rasgos fison6micos son más pequeños y delica-

dos que en los plánidosi la nariz es de raíz deprimida y ch~ 

ta y la frente angosta. Piernas largas con relaci6n al tor--

so. 

S U B ~ R T I O O S 

Oispersi6n. América ártica. 

Diagnosis. Talla baja¡ dolicoc~falos, cráneo alto, 

ra ancha de p6mulos saliente, ojos de apertura ~alpebral 

trecha, pelo negro, lacio y grueso. 

ca-

Algunos antrop6logos separan radicalmente los esquima-

les del resto de los americanos. Tal separaci6n implica rec~ 

ñO~er , que todos los americanos en bloque son diferentes de 

los esquimales y, por tanto, tienen entre sí algo de comGn -

que los esquimales no poseen. Sin embargo, sus rasgos taxon~ 

micos no difieren del resto de los americanos más de lo que 

un láguido puede diferir de los otros americanos. 

RAZAS O E A S I A 

El continente asiático es compartido por cuatro grupos 

de razas, o quizá más. Los blancos braquic~falos representa

dos por fuertes nGcleos armenios y por los turánidos, se in

ternan en masa hasta el centro del continente y llegan casi 

a su confín nororiental con nGcleos pequeños¡ al mismo tren-

co blanco pertenece la rama irano-afgana de los mediterrá--

neos, que penetra por el Irán hasta el N. de la India; y la 
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rama de los aut~nticamente mediterráneos que prevalece en 

Arabia¡ los ainos de Yeso son probablemente un viejo resi

duo, que por ahora conviene colocar tambi~n entre los blan-

cos. 

Los negros pigmeos y otros grupos residuales no mongó

licos se hallan en el borde continental austral, en número 

suficiente y situaci6n como para indicar que hubo allí, en 

otro tiempo, un tramo del arco que unía los negros de ~frica 

con los de Melanesia. 

~inalmente, la porci6n oriental de Asia constituye el 

habitat de los grupos mong61icos~ 

A I N U I D O S 

Dispersi6~. Isla de Yeso. 

Diagnoisis. Talla baja, aspecto robusto,. mesaticéfalos, 

nariz corta y ancha, cara ancha, ortognata¡ ojo normalmente_ 

europeo. Piel blanca cabello negro ondulado, iris oscuro. 

Montandon destaca las analogías de los ainos con los 

alpinos de Europa. se inclina a creer que los ainos represe~ 

tan los descendientes menos evolucionados de su gran raza 

europoide de la época paleoneolítica; a pesar de la direc

ci6n divergente de algunos caracteres, efecto de un medio di 

ferente del originario y de una autodomesticaci6n indepen- -

diente. 

A R M ~ N I D O S 

Dispersi6n. Anatolia, parte del NO. de Persia, Siria -

septentrional, Líbano, Cáucaso meridional. 
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Diagnosis. caracteres análogos a los dináridos, pero -

con cara y nariz más anchas y encorvadas. Según Coon, tanto 

los dináridos como los arménidos han pasado por un proceso -

que ~1 llama de dinarizaci6n y que consiste en la mezcla de 

un elemento mediterráneo con un tercio aproximado de alpino. 

La circunstancia de variar, segGn los lugares, el tipo medi

terráneo que forma la base de la mezcla ha dado lugar a las 

diferencias que hoy separan a los dináridos, arm~nidos y n6-

ridos, cuyas analogias resultan de mezclas paralelas y no de 

parentesco hist6rico. 

I N D O M E L A N I O O S 

Dispersi6n. Los grupos negros de la India ocupan el s. 

centro y E. de la peninsula del Decán. 

Diagnosis. Color de la piel, oscuro; cabello negro con 

tendencia a formar bucles; ojos oscuros; nariz mesorrina; d.!:?. 

licoc~falos; talla, 1,63 m. Según Haddon, algunos dravidia-

nos muestran caracteres predravidianos o veloides. 

Esta raza constituye el vínculo entre los negros de 

Africa y los de Oceanía. 

M O N G ó L I D O S 

Dispersi6n. Manchuria, Corea, Mongolia, Aleutianas, N. 

de China y zonas menores. 

Diagnosis. Montandon distingue cinco grupos somáticos 

principales: 

a) Grupo mong6lico. Constituía el mejor representante -

de la subraza. Piel cobriza pálida¡ cabellos lisos y negros; 

ojos pardo-oscuros muy separados; talla; 1,63 m; miembros 
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cortos; índice cefá1ico, 86; ojo mong61ico típico; bendidura 

pa1pebral corta; p6mu1os sa1ientes hacia ade1ante; mesorri-

nia, con tendencia a la 1eptorrinia. Representan este tipo -

1a mayor parte de los mongo1es buriatos y kalmucos. 

b) Grupo manchuriano. Sobre e1 factor mong61ico predomi-

nante, se acumu1an en este tipo influencias tungusianas y 

chinas del N. 

c) Grupo coreano. Mong61ico con ciertos rasgos divergen-

tes; p. ej.: graci1idad corpora1, mayor ve1losidad, cabeza -

alta, nariz aqui1ina. Parecen actuar en este grupo e1ementos 

pa1eosipéridos y ainuidos. 

d) Grupo ghi1iako a1euta. Se caracteriza por presentar 

exagerados o reforzados 1os caracteres mong6licos. 

e) Grupo saiano, samayedo. Los yeniseianos serian e1 vin

cu1o entre 1os samoyedos y saianos (soyotos, ·kamasinos, kar~ 

gases), e integrarían un grupo de ta1la baja, braquicéfa1os. 

Junto con los 1ap6nidos formaron 1a raza samiana en 1as pri

meras obras de Montandon, criterio que 1uego éste abandon6. 

N E G R ! T I D O S 

Dispersi6n. Is1as Andaman, Fi1ipinas, Nueva Guinea. 

Diagnosis. Ta1la hiperpequeña y cabe11o similares a 

1os de los negrí11idos africanos, pero cara más ancha e índi 

ce cefá1ico entre braquicéfalo y mesaticéfa1o. 

P A L E O S I B ! R I D O S 

Dispersi6n. Este grupo, de extensa dispersi6n, se en--
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cuentra separado en dos sectores por la cuña que introducen_ 

los tungúsidos. El grupo paleosiberiano oriental ocupa el 

ángulo N. o. de Siberia, incluyendo la península de Karncha-

tka, y está integrado por las tribus chukehi, koriaka, camt

chadal y yukaguir. El grupo occidental comprende los ostia-

cos del Obi, los keto del Ienisei en parte, y los v6gulos, y 

se extiende al o. del Ienisei hasta los Urales. 

Diagnosis. Montandon ha llevado a cabo un prolijo aná

lisis diferencial de los paleosib~ridos, llegando a conside

rar propios del grupo los siguientes caracteres; piel de 

blanco amarillenta a pardusca o roj·,ts.Q:; cabellos lisos u on

dulados, de color negro o pardo; ojos pardos o grises; talla 

mediana inferior a 1,60 rn; índice cefálico 78-82; cabeza 

,aplanada (carácter que tambi~n se halla entre los tungúsi--

dos); mesorrinia; perfil de la nariz de c6ncavo a aquilino;~ 

ojo mong6lico raro; rasgos mong6licos atenuados, frecuente-

mente europoides, a veces americanoides. 

Los miembros de la Jesup North Pacific Expedition oh-

servaron la presencia de un tipo parecido al de los pieles -

rojas entre los siberianos orientales. En realidad, corno se

ñala Montandon, se trata de un tipo americanoide difundido -

por toda Siberia. 

P A R E I D O S 

Dispersi6n. Centro y s. de China, Tibet, Indochina, 

parte de la península de Malaca, Jap5n. 

Diagnosis. Piel de co:.o:r: amarillent::i con tonalidades -

cobrizas o parduscas al s. Talla variable con tendencia a ba 

! 
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ja; índice cefálico, más bien braquicéfalo, nariz corta y ªE 

cha; cara, a menudo romboidal; ojos, a veces mongólicos. Pa

ra Montandon, se trata de un grupo principalmente mongoloide 

y con alguna mezcla de caracteres meriqionales melánidos. La 

subraza pareana se subdivide en cinco grupos somáticos: 

a) grupo palaungiano; b) grupo tibeto-sirio-chino, el más 

compacto y numeroso de esta raza; c) baniano, de mayor talla 

y mesocéfalo; d) kamiano, con tendencia a la dolicocefalia; 

nariz estrecha, a veces aquilina; ~i~ a europoide; e) gru

po japonés, tipo en formación, con ciertos caracteres de pr~ 

cedencias diversas. 

S 1 N I D O S 

Dispersión. N. de China, territorio entre los ríos 

Hoangho y-Yang Tse Kiang. 

Diagnosis. Talla más bien alta,. miembros delgados, ín

dice cefálicos con tendencia a la dolicocefalia. Pómulos po

co salientes~ frente alta; nariz elevada a veces, bien perf! 

lada; ojos mongólicos con atenuaciones grandes, labios delg~ 

dos; piel amarilla, pálida. 

T Ó N G I D O S 

Dispersión. Según se incluyan en este grupo los kal--

kas, giliaken, buriatos y manchurianos, como lo hace ven 

Eickstedt, o se éonstituyan s6lo con los tungusos propiamen

te dichos , como .Hontandon y Haddon propician, la dispersi6n 

se ensancha o se reduce considerablemente; de todos modos, -
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el grupo más compacto se halla al E. del Ienesei. 

Diagnosis. Talla mediana, a veces baja; pelo negro li

so; pilosidad escasa en el cuerpo y la cara. Piel de color -

palido amarillento. Indice cefálico sub-braquicéfalo. La ca

ra segGn von Eickstedt, es ancha y plana y las orejas separ~ 

das. Se circunscribe. esta raza a los pueblos señalados -

por Montandon, se puede admitir también su criterio que, si

guiendo a Malber, reconoce la subdivisi6n de los tungusos en 

dos grupos. Uno del NO., de mestizaje paleosiberiano y otro-

C!cl. SO. , ¡r,d_s pu.re,,. 

TURANIDOS 

Dispersión. El centro más amplio compacto de disper- -

si6n de esta raza se hallan en el Turkestán ruso, donde resi 

den, entre otros, los kasalkirguises. Otro nlicleo menor, pe

ro también importante, lo constituyen seglin Haddon, hacia el 

E. los' yakut del Lena. Pero Montandon, siguiendo a Mainov,~ 

inclina .a . ~onsiderarlos corro mongoloides a causa de la can

tidad de caracteres mongólicos que han adquirido por mezcla. 

Hacia el o. los turanios se hacen presentes en Persia con -

los turcomanos y en Asia menor y Anatolia con los osmanl1. 

Diagnosis. Según Ivanowski, los caracteres de este gr~ 

po son los siguientes: pelo y ojos oscuros o excepcionalmen

te claros: piel de color blanco amarillento o pardusco; sis-
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tema pi1oso m~s desarro11ado que en 1os mong61icos¡ braquie~ 

fa1ia muy marcada¡ indice cefá1ico 86, que supera 1as media

nas europeas y mong61icas, cara a1argada; nariz 1eptorreas -

recta y prominente¡ p6mu1os a1go prominentes; ojos de aparie~ 

cia ·mongo1oide·:; .1abios re1ativamente gruesos; ta1la l. 66 m¡ 

torso a1argado. 

Para Montandon, 1a turaniana es una raza intermedia eu-

es una fuerte braquicefa1ia. 

R A Z AS HUMANAS 

CONCEPTO DE RAZA HUMANA. 

"La gen€tica moderna descarta definitivamente todos 1os 

argumentos pasados contra la unidad de origen de las razas,

estab1eciendo que todos 1os hombres hoy vivientes pertenecen 

a 1a misma especie: homosapiens, y proceden de1 mismo tron-

co. Las clasificaciones existentes se basan en 1as caracte-

rísticas morfol6gicas an&logas, o sea en 1as diferencias fí

sicas de aspecto medio entre las poblaciones de la tierra. 

CLASIFICACION DE LAS RAZAS. 

Los pueblos antiguos, en genera1, trataron el problema

de las razas humanas con una tendencia egocéntrica, el géne

ro humano se dividía en dos partes: una formada por sus con

nacionales, y otra, por el resto de la humanidad. Al respec-
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to Moritz aoerner señala que los griegos y romanos con si de!!~ 

ron a los pueblos extraños, monstruosos y semibestiales. 

El inter~s por el estudio comparativo de las razas hum~ 

nas apareciO en épocas muy recientes, cuando la era de los -

grandes descubrimientos geográficos puso al mundo europeo en 

contacto con la casi totalidad de la humanidad viviente. En 

este periodo, se originaron las corrientes que tendieron a -

colocar en el mismo plano de condición humana a todos los --

hombres. Una de ellas fue el impulso religiosos cristiano: -

1a otra._ C?U~ naci6 m~s t~rdG, e:Atzajv la. convicción de J.a uní 

dad de la especie humana del estudio y la observaciOn cientf. 

fica. 

Las grandes razas y las razas son subdivisiones de tro~ 

cos raciales. Estas subdivisiones se establecen atendiendo a 

la presencia o ausencia de determinados caracteres raciales. 
. , 

Just:J:ficar la naturaleza de estas divisiones preocu90 duran-

te mucho tiempo a los investigadores de raciolog!a y no se -

han encontrado definiciones ni criterios unanimemente acept~ 

dos. Con cierta aproximaciOn se admit1a que una raza se def.!, 

na _)or una determinada combinací6n de caracteres raciales -

observables en los individuos. consecuencia de él lo era de-

que en lugar de estudiar a las poblaciones, se clasificaba a 

los individuos segGn los caracteres raciales que presentaban. 

Las razas no s:Jrl entidad:!s estáticas, síno dinámicas. Con el -
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tiempo se modifican y pueden dar origen a otras razas. Es in 

teresante conocer los mecanismos y procesos que intervienen-

en la formaci6n de las razas, en el fen6meno llamado racia--

ci6n. (15) 

La sociol.ogía por su parte estudia los fenómenos socia

les, primero en que son objetivos y exteriores con relaciOn

al individuo y segundo en que ,ejercer sobre éste, una coac-

ci6n. El sentido de esta definici6n es: La moda, el lengua-

je, las costumbres, las tradiciones, los prejuicios, las r~

glas morales y jurídicas, las creencias religiosas, etc., -

que son hechos morales. 

A este respecto, debernos mencionar la importancia de la 

eugenesia, ya que es la ciencia que estudia, desde un punto-· 

de vista biológico la mejora de una especie vegetal o animal 

bas~dose en los estudiCJs genéticos de la transmisión de los 

caracteres hereditarios. La Eugenesia cient!fica fue funda

da por Francis Galton, sobrino de Darwín'.y su objetivo es. do-

ble, ya qlE pretende impedir la rnu1tiplicaci6n de los ineptos

llamada eugenesia negativa y favorecer la reproducci6n de los --

(15) Las razas humanas. José M. Gallach. Campaña Internacio

nal editora. ~xico 1981. Tomo I pags. 40 1 41 
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m~s aptos, llamada eugenesia positiva, esto con el objeto de 

que mejore la raza. 

Los científicos no tienen ahora conocimientos suficien-

tes para trazar pJ.anos de ejecuci6n relativos al hombre, sin

embargo, ya han dado los primeros pasos hacia tal objetivo, -

y. las posibilidades han preocupado a muchos de los principa-

les bi6logos del mundo. Desde Julio de 1974, varios genetis-

tas pro~~~e~tc~ h.::..~ ~clicitado que s~ fijen normas a los in--

vestigadores o que se detengan voluntaria o temporalmente --

ciertos tipos de investigaci6n. 

Los genes llevan el plano de ejecuci6n o c6digo gen~tico 

de una generaci6n a la siguiente. Este c6digo es eJ. que hace

diferentes a los hombres de los monos, de los ratones o de -

las bacterias. Adem~s es 1.o que caracteriza a cada individuo. 

El c6digo gen~tico dirige la elaboraci6n de cada proteí

na del cuerpo. Un cambio en este c6digo se conoce como muta-

ciOn. Una mutaciOn puede ocurrir en la naturaleza por causas

desconocidas. También puede ser el resultado de la exposición 

a la radiaciOn, o provenir de ciertas drogas y de otros pro-

duetos q~micos. A este tipo de ingeniería se le denomina con 

frecuencia eugenesia. 
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El término eugenesia fue creado por Francis Galton en -

1885. Las pr&cticas eugenésicas se conocen desde la antigu:_ 

dad, como la muerte de los recién nacidos deformes, que pras 

ticaban los espartanos y algunos pueblos de América. Se divi 

de en eugenesia .. .?ropiamente dicha y eu;¡enesia. La eugenesia 

propiamente dicha comprende métodos positivos y negativos. 

Los primeros buscan intensificar la reproducci6n de los ind!. 

viduos sanos; los segundos tratan de impedir la reproducci6n 

de los que poseen taras hereditarias. Se han señalado como-

,..;coóos eugenésicc:>s; a) el ex~en médico prenupcial; b) la 

prohibici6n de los matrimonios disgenésicos (o sea los que 

se supone engendr&n anormales); c) la esterilización de los

deficientes y de los que poseen taras heredit~ias, la que -

se logra especialmente por la destrucción quirúrgica o roen~ 

génica de los test!culos o de los ovarios; d) la recomenda-

ci6n y obligaci6n de tornar medidas anticoncepcionales por -

parte de los conyuges; e) la pr~ctica del método de Ogino--

Knaus o de la continencia periódica; f) e 1 aborto le gal de 

las embarazadas taradas o deficientes, o casadas con ta

rados o deficientes; g) el infanticidio de los hijos de

padre o madre tarada o deficiente; h) la inseminación arti-

ficial heter61oga de mujeres normales casadas con individuos 

que no lo son; i) selección estatal de los cónyuges; j) el -

premio a las familias constituidas por hijos sanos; k ) --
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el estimulo a los matrimonios de individuos normales. Muchos 

trataditas se oponen a una o varias de estas medidas, espe-

cialmente los cat6licos a l.as enwneradas como c) , d) , f) , h), 

i), y con reservas las señaladas como a) y b). Sin embargo, 

algunos de los llamados impedimentos de la Iglesia para con-

traer matrimonio son medidas tendientes a combatir la disge

nésia, como la prohibición de la unión entre consangu!neos.-

(·16) 

EUGENESIA. (Del gr. eú, bien, y g¡:¡nesis, engendramiento) 

f. "Estudio de las posibil.idades de mejorar la espec!e huma.

na mediante procedimientos que infl.uirán en las caracterist!_ 

cas hereditarias de. las generaciones futuras. El desarrol.lo

de la eugenesia surge de la apl.icaci6n de l.as teor!as evo.hrt:i 

vas, principalmente del. darwinismo, el mejoramiento o selec

ción racionalmente controlado de la evoluci6n de la especie

humana. Puede considerarse a F. Gal.ton como uno de los fi.n~ 

( 16) Diccionario Encicl6pedico Quil..let, '.romo IV. Edit. Gro

lier. M~xico 1972. p§g. 23 y 24 
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dores de este estudio, a la vez bio16gico y soci61ogico.-La 

eugenesia trata de aumentar la descendencia de J.os indivi-

duos mejor dotados y limitar la de los, en algti.n concepto,

deficientes; en el primer caso se denomina eugenesia posit!, 

va y en el segundo caso se denomina eugenesia, eugenesia n:_ 

gativa. Tres fenomenos influyen fundamentalmente en la co!!!_ 

posiciOn genética de las actuales poblaciones humanas: 1) 

Disminuci6n del efecto de la seJ.ecci6n natural; los progre

sares de la medicina moderna y el aumento del nivel de vida 

determinan la supervivencia de gran ndmero de individuos g:_ 

néticamente mal.dotados que, en otras condiciones, serran -

eliminados antes de dejar descendencia, de este modo se ac!!, 

mulan, en la pob1aci6n, características hereditarias perjud.!_ 

ciales. 2) Natalidad diferencial: el ntirnero de descanáien-

tes var1.a inversamente con el nivel econ6mico y las candi-

cienes sociculturales, lo que puede determinar un empobrec!, 

miento del potencial genético de las poblaciones futuras.--

3) Aumento del número de mutaciones, la mayoria perjudicia

les,- debido al incremento de las radiaciones (radiactivi- -

dad) , o de sustancias químicas capaces de provocarJ.as. La

aplicaciOn de la eugenesia negativa se basa en impedir la -

reproducci6n (esteriJ.izaci6n, internamiento, etc.)de los i!!_ 

dividuos en los que puedan comprobarse taras hereditarias.

Ha sido aplicada en ciertos pa!ses en determinadas circuns

tancias hist6ricas. Aparte de los graves inconvenientes de

orden moral y jur!dico, su eficacia desde un punto de vista 
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biol.6gico es muy discutibl.e; en efecto, l.a mayor parte de genes 

perjudicial.es ha de estar en combinaci6n homozigOtica para que

se manifiesten sus efectos. Por l.a l.ey de Hardy-Weinberg (V. -

esta voz) se demuestra que, aun cuando el. número de individuos

hom:>zigotos en l.os que se manifiesta el. carácter recesivo sea -

muy pequeño, el. de individuos heterozigotos es enormemente sup:_ 

rior, Y l.a el.iminaci6n de l.os individuos homozigotos infl.uye -

muy poco en l.a frecuencia del. gen en l.a pobl.aci6n. Asr, de ca

da 20 ,ooo personas una es al.bina (homozigota) y 276 son norma--

les portadores Oel gen albtno (heterozigotas). 

que no hay mutuaci6n y que se elimina a todos l.os individuos 

al.bines, se necesitar!an 59 generaciones (unos 1.800 años, su

poniendo una medida de 30 años por generación) para reducir a

l.a mitad l.a frecuencia de al.bines (1 entre 40,000 personas), -

Sin embargo, l.a el.iminaci6n de dicho gen ( o de cual.quier - -

otro simil.ar ), no pue,de ser total., ya que por mutuaci6n apare

cen dos nuevos genes al.bines en cada generaciOn ( 1 de cada - -

10 ,000 individuos l.l.evará un nuevo gen al.bino aparecido por -

mutuaci6n); por l.o tanto, el. equil.ibrio se al.canzartL cuando 

los genes eliminados por generaci6n sea igual. a l.os aparecidos 

por mutuaci6n. No puede rebajarse mas l.a presencia de dicho -

gen. La eugenesia positiva también tropieza con graves incon

venientes, ya que su apl.icaci6n ideal. tendr!a que basarse en -

el control. de la elecci6n matrimonial., de manera que pudieran

conseguirse descendientes geneticamente bien dotados. 



CAPITULO II 

CARACTEIUSTICAS DEL MESTIZO 
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2.1. Caracteristicas de los Mestizos. 

Al arribo de los españoles e inicio de la conquista, 

al continente americano sufría cambios drasticos de orden 

histórico, social, geográfico, y étnico, que tendrían una 

gran importancia. 

Las constantes guerras que américa sufría, traerían c~ 

mo consecuencia la transformaci6n del continente por así de

cir lo, pero antes de la ~poca de la colonia, los grupos incf 

genas. si no estaba bien establecidos, por lo menos tenían c~ 

r~ctc=~sticas particulares de acuerdo a la zona geogr;f ica -

donde se localizaron, pero a raiz de la conquista, surgirían 

la mezcla de razas, quiza la mas importante del mundo, ya 

que era: EL MESTIZAJE. 

El agregado de las diferentes razas, creó una enorme -

diversidad de grupos é'tnicos y asi se produjeron .las cruzas_ 

entre los españoles, los indios amer1canos, y los esclavos -

negros que llegarían a formar los tres grandes grupos de mes 

tizaje: criollos, los meztizos, y los mulatos. 

"A los españoles americanos, los mancebos de la tierra 

se les llamaba americanos o criollos. 

A los hijos de español y de india o de indio y española se -

les llamaba mestizos. 

A los hijos de español y esclavos negros se les llamaba mul~ 

tos. 11 

Estos grupos por consiguiente constituían caracte--
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r!sticas de los pueblos centroamericanos. 

Al paso del tiempo, se han transformado paulatinamente, 

hasta formar grupos étnicos que en la actualidad habitan 1a

Arnérica itsmica. 

"Se puede afirmar que en el momento de la Conquista foE_ 

maba parte de Mesoarrérica, una serie de Tribus que podemos ~ 

agrupar en las cinco divisiones· siguientes: 

l.- Tribus que hablan idiomas hasta ahora no clasifica-

dos como los tarascos, cuit1eca, lenca, y otros. 

2.- Todas las. tribus de familias linguisticas, maya, zo 

que, y totonaca. Seglín ciertos investigadores los idiomas de 

estas tres familias, a los que probablemente hay que agregar 

el Huave, forman un grupo que podriamos llamar Zoque-Maya, O 

Macro-Mayance. Todas las tribus, menos dos, de las familias 

otom!, chochopoluca y Mixteca, que parecen formar, junto con 

la familia chorotega-Maque un grupo llamado Otomanque; y to-

das las tribus de las familias trique 1 zapote ca y chinan teca 

que otros cons:lderan emparentadas con el grupo anterior, fo:_ 

mando un gran grupo llamado Macro-Otomanque; A todas las 

tribus de la familia Nahua y una serie de otras tribus de fi 

liaci6n uto-Azteca entre ellas los cera y huicho1 1 cuya a 

grupaci6n en familias todav:i'.a no es definitiva. (17) 

(l.7) Paul Krchhoff, etnohistoriador Al.emán Cap. Mesoamérica. 
Enciclopedia de ~xico. M"i:d.co 1977. Pág. 945 
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"El mestizaje se define como el resultado de razas o --

formas biol6gicas distinas. Se refiere de un modo concreto-

a la raza humana, pues, aunque puede denominarse mestizo al

producto del cruzamiento de dos razas o variedades diferen-

tes de plantas o animales, el término m~s exacto para este -

feráien:> es el de hibridaci6n. El concepto de mestizaje e·stá. 

en íntima relaci6n con el. de raza, especialmente en lo relati 

vo a su pureza" • ( 18) 

un problema que se ha discutido mucho es si el mestiza

je vigoriza o debilita las razas en su triple aspecto: físi

co, moral y mental. Quienes como Arturo Ardao en su libro -

"La Idea en Latinoanérica y Frantz Fanon en "Los Con·denados

de la Tierra", que suponen que el cruzamiento entre miembros 

del mismo grupo €tnico, es decir, la endogamia, tiende a roer 

mar l.as 6ptimas condiciones de ·ias razas, en tanto que el 

mestizaje las yigoriza. Probabl~mente ni la endogamia ni la 

exogamia son beneficiosas o perjudiciales en sí mismas., si

no por las del mestizaje depende de los caracteres individu~ 

les de los sujetos que se cruzan. 

El. mestizaje ha tenido enorme importancia en aque

llos lugares en que se ha producido el contacto entre -

(l8) Diccionario Enciclop~dico Uthea. México 1982. P. 19 
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grupos humanos distintos, fenómeno que ha influido pode

rosamente en la evolución progresiva de las razas huma-

nas y en muchos casos, de positivos y rápidos avances -

culturales, como en América, lugar de encuentro de los -

elementos de la civilización indígena, de por si hetero

géneos, con oleadas étnicas procedentes de pueblos de ra 

zas blancas muy diversas, acompañados a su vez de elemeR 

tos raciales africanos y en menos proporción, de elemen

tos asiáticos. 

Ahora bien, dentro del mismo contexto, cabría pre-

guntarse hasta ,ue arado y que tan positiva fue la in- -

fluencia de estos e]e~entos externos. En el caso de Am! 

rica, que es el objeto de nuestro estudio, el fenómeno -

del mestizaje ha presentado características tan singula

res, que no se pueden encontrar en otra región_ del plan~ 

ta. Como se ha definido, el mestizaje es el resultado -

en el cruzamiento de razas de diferentes características 

pero más allá de la imp_licación biológica que encierra -

la definición, existen muchos y muy diversos contextos -

culturales, sociales, morales y filosóficos. Y es que -

el mestizaje n_c;>.. ha sido fácil en nuestra América, han te

nido que pasar siglos para que surja una verdadera cult~ 

ra "mestiza", mezcla.de la cultura europea y los elemen-

tos autóctonos americanos. 
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Componíase la población de la nueva España en el si-

glo XVI de razas y castas, tomando estos nombres de los -

que entonces se usaron, y que no por dejar de ser científi 

cos, son menos claros, expresivos y conocidos. Llamábanse 

razas a los españoles, a los indios, a los negros, a los -

chinos y a los naturales de las Filipinas que comenzaban a 

llegar en crecido número con las naos por el puerto de Ac~ 

pulco. El cruzamiento de estas razas y de los mestizos -

que de ellas resultaban dio origen a multitud de castas, -

que ya en los registros oficiales, ya en el lenguaje popu

lar tuvieron sus nombres propios, mucho de los cuales des~ 

parecieron y están olvidados. Pero todas estas castas e-

ran como arroyos que nacidos de lejanas fuentes se mezcla

ban y se subdividían para venir en fuerza de repetidos cr~ 

.zamientos a reunirse y confundirse, olvidándoseh&sta:.J'.i'l~ 

maria de sus orígenes en un solo cauce y en una nueva raza 

para formar la nacionalidad mexicana. 

Los nombres que recibían las castas según su procedeR 

cia eran estos: 

"Los hijos de español y española que no podían consi-

derarse como casta, eran llamados criollos. 

El hijo de español e india se llamaba mestizo o coyo-

te. 
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De mestizo y española Castizo. 

De castizo con española Español. 

De español con negra Mulato. 

De mulato con española Morisco. (19) 

El atavisIX> era muy corntín en la casta de los mulatos, -

no s6lo por la preponderancia de transrnisi6n de la raza ne--

gra, sino porque la ind.!gena carece absolutamente de este p~ 

der. El atavismo de raza no se manifiesta nunca entre los -

mestizos descend.ientes de indio reproduciendo los caracteres 

puros de esa raza; y si el principio ~ l~ hc.renci.« hace al.-

guna rnanifestaci6n, es siguiendo siempre la lrnea española,

cuyos detalles de construcci6n se fijan de una manera m&s --

persistente en la descendencia, influyendo s6lo el cruzarnie!!_ 

to en las modificaciones de esos detalles modificaciones que 

han venido a constituir la raza de los mexicanos modernos, -

en la parte en que tienen ya caracteres propios, y que acen-

tufuldose m&s y más llegarlin a formar, con el transcurso de -

uno o dos siglos, el verdadero mexicano, el mexicano del. po~ 

venir, tan diverso del .español y del indio, como el. italiano 

del alemlin. 

La raza incligena, juzgada conforme a los principios 

de la escuela evolucionista, es indudable que est& en un -

período de perfecci6n y progreso corporal, superior al de 

.todas las otras razas conocidas, aun cuando la cultura y

(19) Vicente Riva Palacio. México a través de los Siglos 
torno I. México. 1963. pág. 1121. 



64 

civilizaci6n que alcanzaba al verificarse la Conquista fuera 

inferior al de las naciones civilizadas de Europa. 

Exist1an subdivisiones, en lo referente a los criollos, 

as! que al adentrarnos en este tema, queda de manifiesto que 

los ".criollo.s", ten!an una forma minimizadora, en que se en

contraban en desigual postura con los auténticos españoles. 

Los criollos, eran los ~spañc~cs nacidos en territorio 

americano y desde el momento que dasafortunadamente tenia -

esa suerte,-de inmediato dejaban de tener todo ese tipo de -

beneficio y derechos que ten!an sus pro~enitores, o cual--~

quier persona nacida en el continent~ europeo. 

Es por esa raz6n, oue muy pronto, los propios mestizos

y los criollos fueron creando corrientes nuevas, que se ---

transformaron en corrientes libertadoras, porque desde la c2 

lonia, en diferentes sectores de la poblaci6n existi6 de an

temano, ese divisionismo enfocado al racismo porque no hab!a 

un trato humano generalizado. 

Como resultado de la mezcla de dos diferentes culturas, 

los mestizos se mostraron desadaptados tanto al molde de vi

da ind!gena como al de los españoles. La legislaci6n impue~ 

ta por España, se refer!a al matrimonio mixto as! como a las 

uniones extramaritales de blancos con indias y, también a la 
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posición jur1dica de los mestizos;. ~ue ten1an restricciones 

para los indios. 

2.2. Modo de Vivir de los Mestizos. 

Aunque el Derecho Cañ6nico requiere la completa liber-

tad de contraer matrimonio y en el mismo se prohibe la ----

uni6n con infieles y herejes, dicho ordenamiento no contem-

pla en ninguna circunst~ncia el .:Lüp&tl.i.mento de matrimonio -

entre personas de diferentes razas, sin embargo para los mes 

tizos siempre existi6 tal restricci6n. 

Pese a que la Legislaci6n Española siempre contempl6 

la marginaci6n de mestizos y otras .razas, cuando ello era 

contrario a los intereses políticos de la Corona, a los mes

t~zos seles daba un trato mejor. En la propia le~izl~ci6n -

se daba puerta a que quienes no fuesen españoles "puros", -

se les discriminára, por el simple hecho de ser gente de co

lor. A ellos les era asiqnado un nivel inferior, que los de 

jaba al margen de los derechos de los que qozaban los españ~ 

les avecinados en Iberoam~rica. Aunque tanto la iglesia co

mo el gobierno prohib!an deterrninantemente el amancebamiento 

y la barragan1a, en mas de una ocasi6n tuvieron que transi-

gir ante tales costumbres, profundamente arraiqadas dentro -

de la sociedad colonial. 
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La ilegitimidad de la gran mayor!a de los mestizos fue d.!!· 

terminante para gue 6stos fuesen obligados a vivir de ma

nera aislada del resto de los pobladores de Am~rica. Ge~ 

neralmente vivían en las afueras de las ciudades con~--

truidas a la llegada de los españoles. Otros muchos eran 

enviados lejos, por ser resultado de una relación fuera 

de lo señalado en las leyes y costumbres españolas. 

Tan sólo el simple hecho de que fuesen hijos ileg!

timos, les confer!a un "status" de deg-radaci6n social, -

lo que también se hallaba contemplado, como una mancha, -

dentro de la legislación. Los mestizos se hallaban den-

tro de una condici6n jur!dica mucho muy inferior a la co~ 

ferida-·a los hijos náturales, motivado en parte por cier

tos recelos aue exist!an en torno a su caracter y a su l~ 

altad pol!tica. 

Asimismo viv!dn al margen de los derechos conferidos 

a sus padres. A los mestizos les estaba prohibido heredar 

encomiendas. En la Real C6dula del 27 de febrero de 1549 

se estableció que npor leyes y pragm4ticas de nuestros -

Reinos estaba mandado que ningGn mulato ni mestizo, ni 

hombre que no fuese legitimo pudiese tener indios", y --

esta c~dula fue incorporada a la Recopilaci6n de Leyes de 

las Indias. 

Sobre este ordenamiento legal, el historiador So--

-16rzano comenta que, "esta prohibición sólo se debe --
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practicar cuando estos tales mestizos o mulatos, sobre esta 

mezcla tienen y padecen el defecto que en ellos es ordin~ 

rio de ser il.eg!timos, espurios, o adulterinos". Al res-

pecto, Richard Konetzke expone que "No existe, que yo se

pa, una aclaraci6n oficial de esta duda, si la menciona-

da ley se refiere a los mestizos como tales o como natu-

rales". (20) como puede observarse, tal disposici6n le--

gal deja abierta la puerta para que J..as restricciones 

cont~~ida= en ella puct~esen ser aplicadas sin distin-

ci6n de todos los mestizos. 

Pese a la prohibiciOn de que pudiesen ocupar cargos

Y Oficios públicos, regidores y corregidores de indios, és 

tos podían muchas de las veces acceder a tales cargos. Y 

es que eran tan numerosos los mestizos y tan entrelazados -

sus intereses y variadas sus conexiones que muy a pesar de-

las mfiltiples prohibiciones legales y del resentimiento so

cial hacia ellos por parte de. los blancos', que los mestizos 

frecuentemente accedían a los mencionados cargos pt'.tbli- -

cos. 

Los mestizos, por otra parte, vi v!an en igualdad¡ a -

los negros y mulatos, aunque resistieron, con buen éxi-

to, a las tentativas que surgieron para obligarl.os a pagar 

(20) Magnus Morner, El Mestizaje en la Historia de Ibero 
américa, Ed. r-Iéxico cultura, 1961, Pág. 62 
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el tributo a la autoridad que pagaban los negros y mul~ 

tos. Otra prohibición a los mestizos en su vida en el 

nuevo mundo, era que no podían portar armas o sentar -

plazas de soldados. Asimismo, vivían marginados de ---· 

cualesquiera de los prestigiosos oficios mecánicos que 

existian en la época. 

También vivieron excluidos por completo -durante 

una época- de los oficios y dignidades eclesiásticas, -

con lo que se contradecía abiertamente la doctrina cri~ 

tiana -la misma que fu~ µregonada por los espa~oles a -

su llegada al nuevo continente- en la que se establece 

claramente que ante Dios lo que vale realmente es la -

virtud de los seres humanos y no el linaje que llegasen 

a poseer. La Iglesia americanft, sin embargo, cedió ---

prontamente ante la presión de los postulados sociales 

que predominaban en la época, y se rehusó tajantemente 

a ordenar a los mestizos y conferirles curatos, benefi

cios y prebendas. 

Los mestizos, por otra parte, siempre vivieron in

quietos ante la discriminación de que fueron objeto, lo 

que valió para que el gobierno virreynal viviese alarm~ 

do por su creciente número. Posteriormente, cuando a -

los mestizos les fue permitido el acceso a puestos ecl~ 

siásticos, aumentó la alarma entre los espafioles por el 

.. ·1 
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cada vez más creciente número de "mestizos inquietos" -

que lograron ocupar los citados cargos. Además se lle

g6 a considerar que la dominaci6n española corría un 

grave y peligroso riesgo por el arribo de los "mestizos 

inquietos" a dichos cargo. 

Aunque en 1588 Felipe II cede a los reclamos de 

los mestizos y a la intervención del Papa, y encarga a 

los arzobispos y obispos de América que ordenen de sa -

cerdotes a los mestizos que tengan 1as calidades y la -

suficiencia necesariüs pdra estas dignidades, la tende~ 

cia de excluir a los mestizos de los cargos eclesiásti

cos continúa por bastante tiempo más, cobrando vigencia 

la consideración hecha por el Rey en 1568, eh la que 

manda que no se den órdenes eclesiásticas a los mesti -

zos "por ser de gran inconveniente por muchas razones". 

También de manera pronta y decidida los conventos

cerraron sus puertas a los mestizos, y se negaron a ad

mitirlos de novicios en las órdenes religiosas. de tal

modo que apenas la Corona tenia motivo de intervenir; 

Asimismo prevalecieron también las tendencias de -

reservar decididamente los colegios seminarios para los 

hijos de gente considerada en esa época como "gente ho~ 

rada" -o sea españoles- y limpia de sangre sin raza de 
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moros y judíos ni mestizos. En diciembre de 1769 1 el. -

Obispo de Chiapas instituyo que "l.os col.egiales que sean 

admitidos en dicho colegio seminario, hayan de ser hijos 

l.eg!timos de legítimo matrimonio, limpios y de limpia 

sangre sin raza de moro.s, judios ni penitenciados por el 

Santo Oficio, ni reci~n convertidos a la fe, ni mesti 

_zas, ni mulatos, como ha de constar de las pruebas e in-

formaciOn que se hiciese antes de entrar en dicho cole- -

gion. (21) 

Por el contrario, Carlos III ordena que una tercera 

o cuarta parte de indios ·a mestizos sea admitida para el. 

estudio en el col.agio seminario, con el. fin expreso de -

que "esos natural.es se arraiguen en el. amor a la fe cat~ 

lica, viendo a sus hijos y parientes incorporados en el.-

clero" • (.Real ~dul.a del. 21. de agosto de l.769). (22) 

Como se ve claramente, los mestizos vivían en con 

diciones que les imponía l.a Corona, -y la propia Igle- -

sia- con el. fin de mantenerlos como una casta inferior 

a las dem&s existentes. Y aunque el estado español - -

frente al problema del mestizaje adopta una posici6n- -

(21) Op.cit. pag. 63 
(22) Op. cit. p&g. 63 
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que respeta por principio la libertad de matrimonio y 

favorece el de la raza blanca e india, si ~ste se pro

duce dentro de los cauces legales existentes, para -

las autoridades es practicamente imposible evitar el -

que los españoles sean constantes practicantes de las

relaciones sexuaJ.es fuera del matrimonio, lo que dete:, 

mina el crecimiento de los mestizos, a los que les co~ 

cede un estatuto legal inferior. 

La legislaciOn considera que es t'.itil y necesario

conservar separada cada casta en ~rica y en su pro--

\ pía reputaciOn, partiendo de la idea de que la clasif!_ 

caci6n de clases dentro de la sociedad cont~ibuye a su 

mejor orden, seguridad y buen gobierno. Asimismo con

sidera que, pese a que la humanidad y la religi6n exi

gen de manera determinante que se mire y trate a todos 

"con el respeto de vasallos y hombres, siempre es con

veniente y debe haber diferencia sensible entre españ~ 

les castixos o blancos y de color, sin que se falte a

la justicia". (23) 

(23) Ibid. pág. 970 
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En el siglo XVI, con la llegada de las primeras 

oleadas de conquistadores europeos al continente. es 

cuando surge el mestizaje. Realmente no había nada que 

le impidiera a los soldados españoles que con~uistaron -

vastisimos territorios en toda la América. el tomar a m_!! 

jeres indígenas y unirse con ellas. Si bien tanto el 

clero como ciertas autoridades civiles no permitían es-

tas relaciones. que se realizaban "de facto". El hecho 

es que antes de que cayera en manos de los españoles la 

más poderosa ciudad de Nesoamérica. ya habían nacido 

niños mestizos de la p~imer~ generaci6n, fruta del aman

cebamiento de los soldados de Cortés, con ciertas indíg~ 

nas entregadas en calidad de esclavas por los caciques -

locales. A la caída de Tenochtitlán y con el comienzo -

del país como Colonia de la Corona española, eran ya nu

merosas las indígenas que habían concebido hijos mestf-

zos y que como tales, tenfan que enfrentar situaciones -

nuevas y difíciles. A los infante~ mestizos no se les -

acogfa en el seno de los pu~blos indígenas, ya que los -

indios los rechazaban por ser hijos de los dominadores,

que brutalmente les habían reducido a la esclavitud, así 

como también existfa cierto repudio hacia la madre que -

se había unido con un euro¡;eo. En cuanto a ·que los esp!_ 

ñoles aceptaran a estos niños las posibilidades eran re

motas, debido al hecho de que las relaciones con las mu

jeres indígenas estaban muy lejos de ser legitimas, lo -
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que o~stacu11zaoa enormemente el reconocimiento de los -

niños, y dicho sea de paso, librada de muchas responsaói 

lidades a los padres. 

La misma situación se presentó en toda la América -

conquistada por los españoles. Lo mismo entre los pue--

blos de Yucatán que entre los quechuas sudamericanos. 

Sin embargo, a esta primera generación mayoritariamente 

bastarda, le habrían de seguir otras en las cua1es lo~ -

mestizos eran f~uto de uniones formales y de Ley. Cuan

do pasó el desorden posterior a la conquista y comenzó -

la llegada de nuevos colonos a las recién dominadas re -

giones para establecer definitivamente, comenzaron tam--

bién los matrimonios entre eu~ope~s a indigenas. 

La reproducción de la especie obedece en cada pafs 

a circunstancias peculiares de clima, alimentación y po

der físico; pero en la América del Norte, sobre todo, ha 

tomado tal fijeza y se aumenta el nGmero de habitantes -

con tal rapidez, que la fábula de Deucalión parece reali 

zarceen los tiempos históricos. La emigración sola oa~ 

tarfa de hoy en adelante para crear una generación, i 

gual a cualquiera de las que más poder ostenta hoy en la 

Europa occidental. Este hecho que es nuevo en la nisto-

ria humana, si no apelamos a las emigraciones arias, d~ 



74 

be determinar ~na politica americana que generalice el -

hecho. 

Existian también otros dos preceptos canónicos: La 

libertad del individuo para contraer matrimonio según -

sus deseos y la obligación de los cónyuges de vivir jull 

tos. Este último principio de tantb importancia ~ue s~ 

metido a ruda prueba durante el transcurso de la coloni

zación europea en las Américas. Muchos a_veoturer.os par

tieron hacia c1 nuevo mundo, en busca de fabulosas riqu~ 

zas por conquistar, dejando a sus esposas en España ... En 

reconocimiento a los servicios prestados, la Corona per

mitió a estos hombres optar por regresar a sus hogares -

o hacer que sus mujeres se reunieran con ellos en la ti~ 

rras recten conquistadas. Cuando ocurria esto último, -

el perjuicio era sin duda para el hijo mestizo cuyo pa-

dre español hacia traer de la met~ópoli a su familia, 

desconociéndole totalmente. En un caso similar, pero en 

diferentes y más tristes circunstancias, el soldado esp~ 

ñol procreaba un hijo mestizo, pero después contraia ma

trimonio con mujer peninsular, quien le daba familia. 

En estos casos todos los derechos del mayorazgo~ la he-

rencia que se le otorgaba al primogétino de todo súbdito 

español, pasaban al hijo mayor fruto del matrimonio legí 

timo espafiol. De manera que si alguna vez el hijo mesti. 

zo acudía a su padre en busca del reconocimiento que le-
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apartara del estigma de ser un hijo adulterino, su pro

genitor no estaba en condición de hacerlo. en orden de 

no perjudicar a sus hijos legftimos. 

Sin embargo c~mo las situaciónes anteriores no se

daban en todos los casos, con frecuencta los esposos n~ 

gligentes podían obtener la legalización de una situa-

ción anormal mediante el soborno a las autoridades y la 

compra de una licencia ~ue rccibT~ ~1 ~ombre d~ ·dompo-

sición 

Tal es lo extraordinario y complicado de esta 

América y su cultura. Cultura surgida de la unión, -

pero no asimilación de la cultura propia de esos hom-

bres. Cultura de expresiones encontradas y que por --

serlo, lejos de mestizarse, de •similarse. se han yu~ 

tapuesto. La misma relación que guardan entre si, eur~ 

peos y americanos, relación de señores y siervos, co~ 

quistadores y conquistados. Relación que el mestizo, -

tanto cultural como racialmente, se transforma en con--

flicto interno. Conflicto de hombre que lleva en su 

sangre y cultura.al dominador o al bastardo, bastardía que le vie-
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ne al americano no sOlo por la sangre, si no tambi~n por la

cu1tura, o simplemente por haber nacido en AIOOrica y no en-

Europa. Ya que frente al peninsular o metropolitano, lo mis 

mo da el criollo, hijo legítimo del colonizador, que el mes

tizo de india y europeo. Ante la mirada europea, el nacido-

en esta Anérica se sabe subordinado; en cambio ante la mira-

da indígena, será el explotador al servicio del colinizador'~ 

(24) 

Tal es el l.atino~ricano como ~~rc:aió:r. y .Eruto de .la-

yuxtaposición. 

El hecho fue que de una manera u otra, con o sin la le

gislaci6n de la Corona, el mestizaje fue incrementando-

se con el avance de la Colonizaci6n en .Allérica. Al prin

cipio, durante las primeras d~cadas posteriores a la lu-

cha de conquista armada, las nuevas ciudades coloniales -

estuvieron pobladas ~ica.•ente por hombres, los ferreos --

conquistadores, y s6lo a veces había tambi~n unas pocas -

mujeres blancas, como fue el caso de la ciudad de Santia-

go de Chile. Cas1 todos estos ciudadanos de los nuevos -

territorios eran españoles, aunque hubo asimismo, algu-

nos italianos y alemanes en determinadas expediciones y -

(24) Zea, Leopoldo. ~rica Latina: Largo viaje Hacia si mis 
~Cuadernos de Cultura Latinoamericana. U.N.A.M.1978. 
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empresas. Llegaron entonces también los primeros escla

vos negros y alguno que otro morisco. El elemento bla~ 

co europeo. al triunfar sobre los indios impuso su cul

tura. su religión. sus conceptos de la justicia. Poco

ª poco. la diferencia entre los tres elementos fundame~ 

tales: indio. blanco y negro. fue desapareciendo. ya -

que se fusi9naron danta origen a nuevos tipos físicos.-

perfectamente adaptados al ambiente en que nacian. {25) 

La conv·ivencia prolongada de este nuevo tipo de P.Q. 

blación, contribuyó a su vez a modific~r la manera de -

viVir peculiar de cada uno de estos grupos raciales y -

favoreció ese intenso mestizaje entre blan~os e indios. 

blancos y negros y negros e indios. De este intenso me~ 

tizaje surgió una vastisima gama de elementos raciales

nuevos. resultado de las uniones ya no solo de los tres 

elementos originales. sino tambien de los hijos de estos 

entre si o con géneros de mestizaje nuevos. 

Esta abundante población mestiza siempre contó con 

una desventaja. y fue su propia naturaleza. A pesar de 

que el mestizaje fue un proceso natural y hasta cierto

punto inevitable por las razones expuestas anteriormen

te. fueron muy profundad las diferencias entre la forma 

(25) Nueve Enciclopedia Temitica. Ed. Cumbre. México. -

1980. 
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de vida de los españoles y aquellas de las castas mesti

zas. En todas las sociedades coloniales americanas, los 

mestizos siempre fueron vistos como elementos pernicio~

sos y dañinos al orden. Tales.prejuicios, derivados de 

la olegitimidad original que dio lugar a los primeros -

mestizos provocó la marginación violenta de estos núcleos 

sociales y su exclusión completa de los círculos políti-

cos y administrativos. Ningún mestizo podía aspirar a -

ocupar algún cargo público en ~J Virrei~.:l:to y td.J7tpoco 1:g_ 

nían el derecho de ingresar en el clero, salvo que proba

ran exhaustivamente sus orígenes. Tal discriminación s~ 

cial configuró una situación peculiar y, compleja que se -

agudizó a finales del siglo XVIII y que eventu.aQ.mente -

fué una de las causas sociales para la revolución de In

dependencia en toda América. 

Los cronistas de la época dan a conocer que en el -

siglo XVIII existían alrededor de millón y medio de indi-

viduos mestizos en la Nueva España. No obstante las du--

ras exclusiones legales que eran objeto por parte de los 

peninsulares y aun de algunos criollos, eran los más út~ 

les elementos de la población. Ellos eran los que se d~ 

dicaban al rudo trabajo de ia minería, que siempre fue-

ocupación superior a la constitución física del indígena. 

Ejercían además todos los oficios y actividades ---
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mec:inicas tanto en l.as grandes 9iudades corno en l.as pequeñas 

poblaciones. Ellos, por su gran destreza y natural condi- -

ci6n el manejo del caballo, eran los rn~s útiles en las fae--

nas y trabajos agrícolas, y en el. comercio de transporte de

unos a otros lugares; y ellos, formaban el pueblo bajo de -

las ciudades y mantentan en recel.osa inquietud a las autori

daa, siempre temerosa de un alzamiento, de aquell.as masas de 

individuos que jugaban por iqual. los defectos y cual.idades -

de vencedores y vencidos. (26) 

De esta manera, alejados completamente de toda ins--

trucción, los ioostizos posetan vicios y defectos propios

de la ignorancia en que se l.es conservaba y si bien en--

tre ell.os se contaba el mayor nfunero de vagos y mal.vi--

vientes, el hecho es que fueron oril.lados a ello por --

las discriminatorias actitudes oficial.es y de los sabdi-

tos español.es. El mestizaje surgi6 como un producto --

natural. del. choque cultural. que fue la colinizaci6n euro-

pea, particularmente español.a, en América y que si bien 

arras6 completamente con l.as formas de vida existen---

tes hasta entonces, al imponer una nueva, no pudo evi-

tar la influencia de las culturas aut6ctonas, profunda--

mente arraigadas aún ahora en sus habitantes. Tal - - -

(26) Riva Pal.acio, Vicente. 
Edit. pág. 18 

"Máxico a través de los Sigl.os" 
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fue el origen de un ser completamente nuevo, fusión de dos 

distintos pero que se convirti6 en el auténtico hombre --

americano, amalgama de elementos indígenas y europeos. 

En el siglo XVI contempl6 no solo la conquista armada 

y espiritual de la Am~rica ind!gena por las tropas reales-

españolas, sino también la encarnizada resistencia que -

ofrecieron los naturales ante la invasión extranjera para 

poder conservar su libertad, sus tradiciones, su reli- -

giOn y su cultura. SaJ.vo <O!n 

dos, la conquista no fue un hecho fácil y es de adrnirar

tanto la deterrninaci6n de los indígenas ante los invaso

res, corno el valor de los conquistadores que se aferra--

ron a su objetivo. 

La primera restricci6n legal de los derechos de los -

mestizos se introdujo en 1549, al ordenarse en 'la Nueva -

España que ningún mulato ni mestizo, ni hombre que no fue-

se legitimo pudiese ser encomendero. Mestizo e ilegítimo-

hab!an llegado a ser conceptos casi sinónimos. Quejas so

bre su mal comportamiento, explicables por su marginidad -

social, llegaban cont!nuamente a España. 

Se tern1a sin real motivaci6n, que los mestizos se-

r!an leales frente a una rebelión india o un ataque de-
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piratas. 

En 1570 se expiden medidas legales contra mestizos. 

No podían ser protectores de indios, ni caciques, ni es

cribanos o notarios públicos. Cédula de 1578, que impo-

ne la separación ~esidencial. 

ser .soldados. 

En 1643 se les prohibe --

Había gran demanda de sacer.dotes que dominas"'n la 

lengua indígena (que eran los mestizos). En 1568 Felipe 

II, vedó la ordenación de mestizos, pero años más tar

de el Papa permitió la ordenación de ilegítimos y mes

tizos, siempre que f~eren virtuosos y conocedores de -

las lenguas indígenas. En 1588 el rey permitió la or~ 

denación, precedida de una investigación de los antece-· 

dentes del candidato. Estas condiciones servían de pre

texto a ·1os prelados, para excluir prácticamente a todos 

los mestizos del sacerdocio. Igual exclusivismo practi

caban los priores peninsulares en los conventos. 

El matrimonio mixto, fue importante en la política 

racial de la Corona española. La· ley Canónica conside-

raba las diferentes religiones de los miembros de la -

pareja, como un obstáculo para el matrimonio. Además,-

el concepto de "pureza de sangre". Había también otros 

dos conceptos Canónicos: la libertad del individuo para 
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contraer matrimonio según sus deseos y la obligación 

de los cónyuges de vivir juntos. Este último princi--

pio. fue puesto a prueba severamente por la coloniza-

ción del nuevo mundo .. Muchos de los españoles partie

ron hacia las Indias. dejando a sus esposas en España. 

La Corona les permitió optar por retornar a sus hoga-

res o hacer que ellas se reunieran con ellos en el nu~ 

vo mundo, pero con frecuencia los esposos negligentes 

.podrán obtener la legalización de una situación anor--

mal ~ediante la compra de una licencia. "Otro fenóme-

no era la separación de maridos indios de sus esposas 

a causa de diferentes formas de trabajo forzado. Tam

bién en este caso el Legislador intentó remediar la si 
~uación sin mucho éxito. ·."En 1528 se estableció que 

era ilegal la separación de una mujer india de su esp.Q. 

so. Incluso cuando.ella lo desease. En las instruc--

ciones reales de 1601 para.el Gobernador Ovando se es

tipula que las mujeres indias no pueden ser retenidas 

c~ntra su deseo y si los españoles quieren desposar a 

jóvenes indias~ Sea de voluntad y no por fuerza "Mis 

tarde Ovando recibió instrucciones en el sentido de -

concertar cierto número de matrimonios mixtos. Aparen 

temente estas instrucciones son una prueba de que la -

Corona realmente promovía el matrimonio mixto y la -

fusión de razas. Sin embargo es más razonable contar

lo como uno de los experimentos sociales característi

cos del Siglo XVI en el Nuevo Mundo. 
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En un principio cada poblador español ten!a dere-

cho a una encomienda o departamento que no pod!a exce-

der de 500 indios y cada vecino se le daba solar para -

fabricar su casa, que era una peonia o caballer!a segó.n 

que eJ. pobJ.ador fuera sol.dado de a pié o de caballeria". 

"El sistema de departamento hab!a tenido su origen a -

ra!z deJ. descubrimiento de América y se hab!a derivado

deJ. mismo tiempo de los Papas para repa~ir eJ. mundo a

J.os Reyes Cat6licos, pues as~ como era justo desposeer

ª los señores infieles de sus estados, de la misma mane 

ra se estimaba justo que J.os indios i.:lfia!.es L.céWajaran 

sirviendo a los españoles, con tal de que se J.es enseñ~ 

ra la reJ.igi6n Cat6lica. Se conce~a a cada conquista

dor una extensi6n de tierra con indios que J.a trabaja-

ran, el resultado de los indios sin pagarJ.es salario -

exigiéndoles tributos ü1debidos y empJ.e&ndolos en rud.1-

simos trabajos". (27). 

2. 3 Rebeldia de Algunos PuebJ.os de América ante J.a con

quista Española. 

Les pueblos de ~rica no siempre soportaron el mal 

trato sino que se rebeJ.aron en algunos casos, como su~ 

diÓ en 1525 y 1535 que son algunos ejempJ.os de rebeldia 

de pueblos en el continente americano contra los españoles 

(27) México a través de los Siglos, pag. 991. 
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En 1525 Salazar y Pedro Almindez Chirino, tenientes

de Cortés.se apoderaron por intrigas, del Gobierno de -

México, cometiendo toda clase de tropelías, robando a -

los ciudadanos de la colonia, saqueando conventos e -

iglesias despojando a los encomenderos de sus- tierras, 

y estor>rovodi ·inseguridad entre los colonos y la ines--

tabilidad resultante alborot6 a los indios, quienes --

huían a los montes o se rebelaban dando muerte a los 

encomenderos, Los mixes y zapotecas fueron de estos 

últimos y después de matar a cuanto se encontraba en -

las minas, se hicieron fuertes en Coatlán, por lo que 

Chirrino sali6 a combatirlos. 

~ nuevos levanta~ientos de los indios contra 

los malos tratos de los españoles para los indios de -

Praxtla, Purificación y Valle de Banderos en el Occi-

dente. Por.estas fechas las tribus indómitas de cax-

canes, tecuexes y Zacatecas atacarrin la ciudad de Gua

dalajara que fue defendido por Juan de Oñaje; y esto -

dio origen a nuevos atropellos contra los indios; pues 

una vez vencidos fueron herrados como esclavos hasta -

los niños de pecho. 

2.4 Limitaciones que España Impuso a los Pueblos de 

América. 

El grupo racial proveniente de la uni6n de indfgenas 
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y españoles.habidos en legftimo matrimonio tenfan capacidad 

legal semejante a los peninsulares; pero en general su ori

gen fue adulterino y por ello se les consideraba infames, -

al igual que los mulatos. Las leyes les prohibfan habitar 

sin licencia expresa en los pueblos de los naturales excep

to en los casos en que la madre pertenecfa a la localidad. 

El uso de arm.as les estaba permitido s6lo en el caso de que 

estuvieran al servicio de alguaciles, alcaldes o ~unciona-

rios públicos. Estuvieron e_xcluidos de pertenecer a algu-

nos gremios. Aunque la costumbre contrari6 a menudo esta -

disposici6n. S6lo excepcionalmente heredaron cacicazgos -

indfgenas~ Mediante informaci6n de vida y costumbres po--

dfan ser admitidos en escribanfas. regimfentos y 6rdenes r!!.. 

ligiosas. pero en general. se dedicaban a trabajos de campo 

" y··al pequeño comercio. ( 28 

El elemento blanco inici.al al triuntar sobre los in--

dios, impuso su cultura. su religi6n, sus conceptos de ju~ 

ticia. Poco a poco la diferencia entre tres elementos fun 

damentales: " Blanco, el indio y el negro~ fue desapare-

ciendo ya que se fusionaron, dando origen a nuevos tipo~ -

ffsicos, perfectamente adaptados al ambiente en que nacfan. 

Al ser conquistados, los pueblos de América se en--

··2·8) Enciclopedia de México. Tomo VIII, México 
1977. pág. 484. 



86 

frentaron a un grave problema de injusticia social. Los 

españoles solo consideraban castos a los hijos de padres 

españoles y por consiguiente eran los únicos que podían 

ejercer su libertad y sus derechos plenamente, los demás 

grupos sociales eran relegados y considerados impuros, -

debido a que constituían una mezcla de español y mulato, 

o indio y estos grupos solo podían realizar actividades 

generalmente relacionadas con la industria y no podían. 

aspirar a ocupar altos cargos y solo en muy contadas· -

excepciones, se les brindaba alguna oportunidad, pero 

normalmente eran marginados en todos los aspectos. 

Fusión intensa pero en desigualdad, ya que era· el -

español el qu<1 tomaba a la indígena y se amancebaba. con 

ella, más generalmente sin hacerla madre legítima de sus 

hijos. Desde el cc~~cnzo pesó sobre el hijo mestizo la -

ilegitimidad de su origen y cierto desdén por su sangre

india, de la que sólo se libraba en parte cuando la ma-

dre pertenecía a la familia de los reyes o grandes seño

res indígenas. Cuando llegaron a edad adulta los nrime·ros 

mestizos, demostraron que tenían mejor adaptación al me-

dio, que sus padres españoles y las autoridades, recela-

ron de ellos (prohibición de armas de fuego). 

Siempre ha sido muy discutido el hecho de que existan 

o no razas puras en la tierra. Si bien los etnólogos han-
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clasificado diversos tipos q~e correspondieran a los grupos 

raciales originales y a estos se les han pomposamente ubic~ 

co en " Zonas de Distribución ", al~ededor del globo. 

Al realizarse la fusión de las dos razas y producirse 

el mestizaje, el panorama de las ciudades del nuevo mundo -

habfan cambiado totalmente. Los colonizadores creyeron que 

gracias a su celo cristiano y a _su pre-ocupación por conver

tir a los indios, lograrfan crear en elltis tina nuevi ~i~eri 

de vivir, semejante a 1 a manera de vivir de 1 os europeos~ -

pero las cosas no sucedieron asf~ ya que Jos indfgenas no -

prescin~ieron de sus arraigadas costumbres y s)guierori sin 
_-_,t:l 
saber vestirse a la usanza e~ropea, no conformarse con una 

s~la mujer y también siguieron con sus sacrificios, lo que 

propició que se creara una sociedad·distinta, con caracte--

res muy peculiares. que en ctr~s palabras. resultab~ ser el 

modo-de vida americano, o sea que era la ada~tación ~e la -

evolución gestada durante siglos, para uni~ lo .europeo con 

lo americano, tomando ~n cuenta las condiciones geogr4ficas 

y humanas qu~ prevalecfan en el Nuevo Mundo; 

" Las ciudades al empezar, tenfan el aspecto de simples 

caserfos o rancherfas que construfan los pobladores con la 

ayuda de los indios lugare~os ". (~a) Pero los caserfos -
( 29 )Riva Palacio, Vicente. México a Través de los Siglos. 

ll Virreynato. Ed. Nacto·nal. México 1963. p4g. 472. 
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del comienzo se iban ennobleciendo poco a poc_o, se iban enr.!. 

queciendo artísticamente, especialmente las construcciones -

de los conquistadores.aposentado en el lugar; las iglesias 

catedrales, los palacfos de los virreyes, y las mansiones de 

los podercsos encomenderos, que ostentaban relieves ornamen-

tales de gran valor artfstico y fue as~ como el arte indfge

na empez6 a imponerse en todo ttpo de edificaciones, ya fue~ 

ran templos, catedrales, palacios, altares, pQlpitos. etc., 

y el mestizaje fue cristalizándose miis y m!s •. h10st;:: 1l.ioyar - · 

. a ser la ra""~ :¡:.;a ¡:.revalecerfa en las tierras del Nuevo.Mun

do y las Ciudades que expresaron su riqueza, siendo tierras 

conquistadas, fueron~ M~x1co, Lima, Santo Domingo, ~anta -

Ff, Bo_goU, Santiago de Chile, Cartagena y las Ciudades de -

las.Ant111a•. que fueron ricas y suntuosas. 



- C A P I T U L O III 

EL MESTIZAJE Y SU INFLUENCIA SOCIAL 

EN AMERICA 
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"ES i..'.OSA JUSTA Y RAZONABLE QUE LO"S INDIOS ••• NOS SIRVAN" 

3.1.-¿Cómo se presen~a el problema raial en nuestra América 

Hispana? 

La historia de la América Hispana comienza con la con

quista. El papel de las masas indígenas conquistadas, a tra

vés. de ·la historia humana toda, siempre ha sido el de servir 

al conquistador ... Se conquista para explotar; el conquistador 

es el señor, y el conquistado es el dependiente - peón - o 

siervo en el campo, trabajador en la mina.. El conquistador, 

pero así también la corona real, está muy consciente de la 

reaiidad social creada por la conquista; Lo expres.a en fo:;:: 

ma c1.islca una C!édula real del 26 de junio de 1523 •. 

Repartimiento, encomienda, mi "ta, servicio per.sonal, trá:_ 

buto; y "prohibimos que lo~ indios .anden a ·caballo-, ·Y manda

::,m,bs á. ;las Justic·ias. que así lo hagan gua:rdar, y ejecutar. -

sin remisión alguna" como versan cédula~ real,:;s. de )os años· 

1568 y 1570 • 

. Pero la sociedad colonial es una sociédad de clases. Cf!. 

mo la sociedad Aragón y Castilla, y como lÓ era también· i'a 

sociedad p7.'ecclombina de los aitécas y de los incas .• 
No a todo.s los indios el español los, tratará :de mo·do -

igual. v·ersa una cédula real del año de 15 72: .····:. 
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Declaramos que son exentos de pagar tributos, y acudir a mi

tas los Caciques, y sus hijos mayores (ley 18, tít. V, lib.-

VX). 

Es verdad que no parece muy claro cual ha sido "el vo1u 

men histórico de. l.os cacicazgos", éste volumen "hubo de ser-

muy reducido", y.desde un principio uno pensaría que as! hu

bo de ser, en obedienciaa l.a discriminación racial. dominari:-

te. Sin embarqo, los se.ñores mexicanos, y l.os curacas peru~ 

nos, y con ellos a(in caciques de' pequeños puebl.os, al pare-

cer supieron asociarse en gran n6mero a l.os ccinquistadores -

señorial.es español.es empeñados en recrea~ en Hispanoaml!rica-

!·'1 e;- muni:Jo feudal. de España. 

Neofeudalis1119 discriminaci6n social. y ancestral, cuyo -

poderoso instrumento ae real.izaci6n, en l.a Aml!ríca recidn --

conquistada, es la aiscriminaciún racial, y en primer lugar, 
- ' ' 

díscriminaci6n entre bl.anC'Q e indio. 

"Cosa justa y razonable", al. decir de l.a cédul.a real.. 

Juego "l.impio", si se me permite l.a palabra tan brutal. en 

nuestro contexto: arriba el. señor que es bl.anco, abajo. el. 

siervo o pe6n que es indio•'" cosa justa", juego "l.impio", -

desde el. punto de vista del régimen señorial. 

Pero en cuanto a l.a discriminación racial para los fines 

de la discriminación social, las cosas muy pronto se compl.i--

carian. Porque interviene el mestizaje. 
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c. EL OOMIENZO DEL MESTIZAJE, Y EL ESPECTRO .DE LOS COLOaES 

RACIALES. 

En el mismo momento. de pisar el conquistador la tierra

que se conquista, comienza el mestizaje. Veinte o treinta -

.áños desput'.!s de la conquista española en Alié rica, todas0 las 

partes de la colonia ya albergan, gran ntimero de mestizos e!!. 
. . . 

tre blancos e indios. Serta redundancia ~nsistir_en .los as.-

. 'pectes cuantitativos de. este fen6meno ~ntrico de la pobla.;.. 

ciOn de Hispanoaml!rica. 

. . . 

A1 principio el poder real Ve él. problema del.' Illlisúza"" 

je sin temc>r o· prejúicio alguÍlo. una ~Mula. ieai de.l 19 de 

octubre de 1514 parece qua es el. primer pronUnciamiento so

bre es~a ~aterÍ.a: 

Es nuestra vol.lDltad, ·que los inclios. e 1.ndias tengan,. -

como deben, entera libertad para cas'arse con quien quisie-

ren, aS! con' inclios, como con naturales de estos nuestros 

Rel>nos, o·Españoles, nacidos en las Indias, y que en esto 

no se· .l.és ponga impedimento. · y· mandamos que ninguna orden

nuestra, que se hubiera dado, o por Nos fuere dada, pueda -

impedir, ni im¡}ida ·el Úlatrimonio entre los Indios e Indias

con Españoles, o Español.as, y que todos tengan entera libe.E 

tad de casarse con· quien quisieren, y nuest.ras Audiencias -

procuren, que as! se guarde y cunpl.a (ley 2 1 t~. I, lib.VI). 
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Es importante tener presente que esta cédula se da co

rro ya lo anotamos, en octubre de 1514, y de nuevo en febre

ro de 1515, es decir varios años antes de la conquista de -

Mdxico y del Pera. Pero son en primer lugar estos reinos,

en los cuales el ~stizaje lle.garli a ser un grave problema-

de orden social. Y a pesar de eso ¡-hecho verdaderamente e~ 

traordiriar,i.o! todavta en octubre de 1556 Felipe II vuelve a 

insistir en esa misma cédula y ley del ·año 1514. 

Blanco es el señor, indio es el dependiente, peón, en

·comendado, repartido, yanacona, de mita, etc. e.Y el mesti-

zo? Dos. o tres decenios despul!!s de consumada la conquista -

corresponderá al mestizo de los m~ diversos matices, lle-

nar las funciones sociales intermedias entre señor y peOn. 

El mestizo es artesano, "dependiente" en los oficios de 

l.a urbe. Es as1 que a. la escala de los colores. raciales 

desde blanco a indio, corresponder& muy pronto toda una es

cala de funciones sociales. Es lo que he llamado ley del -

Espectro de los Colores.Raciales que rige en toda organiza

ci6n econOmica y social de la Colonia. 

Muy significativa es nuestro contexto es una cédula -

del emperador Carlos V. 
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En los casos permitidos de cargar Indios, no pueda gozar 

de esta licencia ning1ln Mestizo, que no sea vecino o hijo le-

g!timo de vecino, ni pueda llevar Indios cargados, aunque sea 

en lugares donde no haya caminos abiertos, ni bagages de car

ga .•• , aunque los indios digan, que lo hacen de. su voluntad, -

y sea verdad que l.o quieren,· y piden, y haya tal costumbre en 

1.a Provincia (ley 13., tít. XII, lib. VI; sin indicaci6n de la 

.fecha>• 

En diciembre de 1678 una ~dula real establ.ece que no a!:! 

.mitirti. a "mesti~os", zambos, mulatos y cuarterones". ·a1 examen 

para "las facultades mayores" e:n la Universidad de Lima; y el 

legislador lo deja muy en el.aro que esta prohibición es·. para

imposibilitar su .admisi6n a órdenes (l.ey 57,.ttt. XXII, lib.-

I) , I'.ir;::. ~prec:!.ar deb:!.damente el alcance de semejante prohi-

bición desde un punto de vista espiritual, conviene. acordarse 

de lo que nos cuenta el. mestizo Inca Garcilaso de l.a Vega, al 

referirse a los años de su mocedad, en los .mediados del siglo 

XVI, en el. colegio para hijos mestizos de cal.idad en Guzco. -

Dec!a)el. canónigo Juan de CIJAllar a sus disc1pulos: "Oh hijos, 

qué lastima tengo no ver una docena de vosotros en aquella -

Universidad de Salamanca" (Com. Real., lib. II, cap. XXVIII;-

1943, t. 1, p.128) Y en 1576 el virey Toledo donaba en Lima -

terreno y edificio para una universidad que servir:l'.a, como di 
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ce él, para los muchachos y mozos mestizos. A pesar de la -

prohibici6n del año 1678 hay mestizos que penetran en la Un~ 

versidad, y en 1752 interviene de nuevo el rey confirmando 

la prohibiciOn (Rosenblat, t. 2, pp.94, 134). 

D. "CAMPAE:IA CONTRA, LOS MESTIZOS," 

Ante, la escasez de las limitaciones l•H:J<"l~~ i!!1J?.'.,!"e!:!:ti:!s -

a los mestizos en la Colonia por cédulas reales ·provenientes. 

de la pen!nsula, opinaba Ots Capdequ!, uno, de los cl:!!.sicos, ;.;. 
·.,;-

en este campo de estudios (1941, p. 25): 

"El derecho indiano les situo ·en plano de igualdad con-

los propios españoles peninsulares aqu! radicados". 

Pero opina el mismo autor' en cuanto a la situaciOn ver. 

dadera de los mestizos (Ots, 1948 1 p. 67)~ 

La realidad de la vida social fue muy otra (que ia. si_;

tuaciOn legal), Mestizos y criollos vivieron siempre en si-_;· 

tuaciOn de inferioridad y fueron constantemente postergados

en la provisión de los cargos pllblicos. 

Las cédulas reales que hemos reproducido no dejan dU:da'-:

que hab!a comenzado la discriminaciOn racial, en todo caso_;, 

en el ftltimo cuarto del siglo XVI. 
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La discordancia entre el derecho indiano que emana de la 

légitima península, por una parte, y la realidad de la vida 

social en la Colonia, por la otra, se manifiesta también en -

un hecho de orde.n jurídico que es aquí fundamental; de alcan

ce legal mucho mayor que lo que harían sospechar las pocas ci 

dulas reales enumeradas, fue aquella discriminación racial 

oue se .legalizaba por~ las instituciones locales en la Colonia 

misma. Las ·instituciones coloniales que se ven -au·torizadas -

para legislar sobre los mestizos, son abundantes. Pror:ibi :::iQ. 

. nes discriminator·ias de diversa_íridole y en forma profusa em~ 

nan de los virreyes' -pero tambié"ri de los oidores de las au--

diencias, de -corregidores, de gobernadores_• 

' Hay verdaderas "campañas contra· los mestizos"·, como .dice 

e:t ya menci:ónado historiador Angel RosenblatC19S4, t. 2, p. -

2 8). Los mestizos son limitá:dos--en todor1 sús derechos; no se 

les admite a servicios públicos, incluso en las tropas regul~ 

res; son limitados hasta eri el derecho de heredar a sus padres. 

Lo revela con toda claridad un docúmento por el cual se reha-

bili ta a los mestizos, en parte, por la cédula real d~l 1o. de 

noviembre de 1951 (Col Hist. de Chile, vol. V, 1864; cit. de 

Rosenblat, 1954, t. 2, 92). 

Deseando prevenir el desconsuelo con que he entendido que vi-

ven en esas provincias algunos mestizos, que, aunque_son per-
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senas de buenos respetos y parte,,son incapaces por su il~ 

gitimidad y la mezcla que tienen con los indios naturales, 

de ser admitidos a. oficios y a otras honras, y deseando -

también ayudarme por este camino con alguna buena cantidad 

de hacienda para fundar esta armada, se os envía cédlila p~ 

ra que a los tales mestizos (en cuyas personas concurrieren 

buenas calidades y respetos), no habiendo sido hasta ahora 

admitidos (a) los dichos oficios y honras, los podáis .1e·11:i

timar, habilitar y hace.:r capaz para. tener dichos oficios, 

honras y dignidades, y también para que pueden heredar a sus 

padres sin perjuicio de los legítimos, con que cada uno' de 

ÉÚlos me sirva con lo que fuese justo y razonable, conforme 

a su calidad y posibilidad por tan crecido beneficio .como -

en esto recibirá. Vos usaréis de esta facultad en la forma 

que más convenga. 

Sí, el espectro de los. colores racial~s está en pieno a~ 

ge: las funciones sociales son distribüidas entre los diversos 

grupos raciales, y finalmente como lo demustra este documento 

ya del fin del siglo XVI, se llega a la necesidad de contrarre~ 

tar las consecuencias del espectro de los col.ores raciales., -

porque estas consecuencias se revelan funestas para los inter~ 

ses del. rey'. 

Es el grup§ .racial que ostenta el poder, es decir el gr~ 

pode los blancos, el qua conscientemente efectúa la distrib~ 
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ción de los "oficios, honras'./' dignidades· "; en acuerdo ccn los 

intereses de este grupo racial. Las diferencias raciales, y -

en especial la pigmentación diferencial de la piel, .-:·, '!::>lanco 

de mestizo de los más diversos matices, y de indio, son pues

tas al servicio de los blancos., para facilitar a su grupo la 

mantención y defensa de sus privilegios sociales. Hijodalgo 

versus Villano, según las normas de la Orden de Calatrava.-

¡Y villano es también el mestizo! 

¿Porqué tal "campaña contra los mestizos"? 

Porque <"l blar;.co .... :;tá:·preso de 'l:elÍlor. El espectro de -

los colores raciales tiene tambi.én sus inconvenientes: es --

ley severa pero no es inmutable en los detalles de su utili

zación; el espectro es escencialmente dinámico justamente en 

, razón del mestizaje. Con el andar del tiempo, y gracias al 

mestizaje, los co.lores· de indio, mestizo y blanco continúan 

siempre sobrepon:Íendose. Paulatinamente se ensancha en el 

espectro .de los colores raciales, la faja de color de mesti'

zo; .lo que afecta. en· especial el extremo blanco; de modo tal, 

que finalmente ·e1 color mestizo remplaza gran parte de la fs_ 

ja blanca. Es así como el mestizo llega a roer el blanco, -

y aún se corre el riesgo que el mestizo trague al mismo señor 

blanco. El mestizaje se ha vuelto contra el señor. 

E. "HAY TANTOS MESTIZOS EN ESTOS REINOS, Y NACEN CADA HORA" 

El blanco está preso de temor. Lo dice con toda fran-
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queza el licenciado Castro, en el año 1567, en una carta -

alarmante que desde Lima dirige al rey, con el propósito de 

adverLirlo del peligro que representa el mestizo para la CQ 

lonia, y de ~consejarle las medidas para prevenir el peli--

gro. 

Escribe el Licenciado Castro: 

" ·Hay tantos mestizos en estos reinos y nacen cada hora, 

que es menester que vliestra· Majestad por mande en.viar -

cédula que ninguna arma sea pcrtada por mestizo o mulato, 

.so pena de muerte, porque esta es una gente que andando -

el. .tiempo·.ha .de ser muy .. peligrosa y muy perniciosa eri la 
,·. el 

tierra"· (30) 

3.2 ¿7IENEN LOS MESTIZOS LOS MISMOS DERECHOS QUE OTRAS 

RAZAS ? 

BASES JURIDICAS DE LA COLONIZACION ESPAÑOLA EN AMERICA. 

Es sabido que el tiempo que producirse los descubrimie!!_ 

-cos .. colobianos existía en Espafia, desde el punto de vista -

político, una unida~ nacional. 

(30) Castro Baron Rodolfo. La Población de el Salvador. 

Madrid. 1942, Pag. 394. 
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A pesar del matrimonio contraído por Isabel de Casti-

lla con Fernando de Arag6n, seguían estos dos viejos reinos_ 

penl.nsulares manteniendo cada uno de ellos su propia persona

l.idad política y administra ti va. En tierras de Castil.l.a,· co~ 

tinuaban rigiéndose segtin l.as normas jurídicas pecul.iares -

del: derecho castel.l.ano, En l.os viejos EstadoS que integraban 

l.a corona. de Arag6n, se mantenían igual.mente l.a vigencia dA 

sus derechos particul.ares·: aragonés, catal.án, valenci.ano y -

mal.l.orqu!n. Navarra, incorporada pronto al. reino aragonés, -

conservaba en aquel.l.os años, dentro de l.a Península, su con~ 

di9i6n de Estado soberano e independiente. 

~stas circunstancias, unidas al. hecho de que fuera 

Isabel. l.a que patrocinase los proyectos descuhridores de 

Col.6n, expl.ican hist6ricamente·que l.os territorios del.as 

que se l.l.amaron Indias Occidental.es quedaran incorporadas po_ 

l.íticamente a la Corona de Castil.la y que fuera el.. derecho -

castel.lano y no l.os otros derechos español.es peninsul.ares el. 

que se proyectase desde España sobre estas ~omarcas del. Nuevo 

Mundo, modelando originariamente la vida de sus Instituciones. 
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En la Ley II, t!tulo I, libro Ir, de la Recopilaci6n de Leyes de 

las Indias de 1680, se dispon!a: "Ordenarnos y mandamos, que en ·

todos 1os casos, negocios y pleitos en que no estuviere decidido 

ni declarado lo que se debe proveer por las leyes de esta Recop! 

laci6n, o por c~dulas, proviciones y ordenanzas dadas y no revo

cadas para las Indias, y las que por nuestra orden se despacha~

ren, se guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla conforme

ª la de Tiro". 

El orden de relaci6n·de las fuentes de derecho castellano. -

aceptado por. la ley de Tiro citada, era el mismo establecido por 

el Ordenamiento de Alcalá de Henares, promulgado en tiempos de -

Alfonso XI; o sea; en primer térinino, las leyes'del propioorde

namierito; a falta de precepto ap_liqable. en el Ordenamiento, el -

Fuero Municipal vigente en la ciudad de que se tratare, a falta

de Fúero Municipal, el Fuero Real de Alfonso X, ·y a falta de pr~ 

cepl::c;> aplicable en el Fuero Real el C6digo de las Siete Partidas. 

Este orden de apelaci6n se mantuvo a todo lo largo de la -

Edad Moderna, con la ~nica particularidad de que l~s fuentes que 

de nuevo se iban promulgando se incorporaban, ocupando el primer 

lugar, a la lista anterior. Tal ocurri6 con las Leyes de Tiro,

promulgadas en tiempos de Doña Juana la Loca (1505); con la Nue·

va Recopilaci6n, promulgada en tiempos de Felipe Ir (1567), y con 

la Nov!sima Recopilaci6n, promulgada en isas. 
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No todas las leyes que se promulgaron en Castilla al-

canzaron vigencia en los territorios de las Indias con este 

carácter de derecho su letorio. La Ley XI, t!tulo I, libro -

II de la citada Recopilaci6n de 1680 establec!a a este res-

pecto: "Que no permitan se ejecute las autoridades de los te 

rritorios coloniales ninguna pragmática de las que se prornu!_ 

garon en .estos Reinos, si por especial C~dula nuestra, desp!!_ 

chada por el Consejo de Indias, no se mandare guardar en a-

quellas· provincias, __ (las de las Indias Occidentales). Basl'!in

dose en esa Ley y en la fecha tard!a de su promulgación-, ·han 

cre!do algunos autores que la Nov!sirna Recopilaci6n no llegó 

a regir en estos territorios, ya que no se hizo el efecto de 

claración oficial. No faltan, sin embargo, testimonios histó 

ricos que acreditan la vigencia de este cuerpo legal en los 

territorios hispanoamericanos, incluso en los primeros años 

que siguieron a la proclarnaci6n de sus independencias. 

Parece oportuno advertir que las Partidas, enumeradas_ 

en Gltirno lugar entre las fuentes del derecho castellano vi

gentes en las Indias corno derecho supl"etorio, alcanzaron de 

hecho un papel preponderante en la vida jur!dica de estos te 

rritorios corno c6digo regulador de las instituciones de dere 

cho privado. 

Sobre la vigencia y aplicaci6n en las Indias del dere

cho castellano puede consultarse principalmente: Ricardo Le

vena, Introducci6n a la Historia del Derecho Indiano, Buenos 
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Aires, 1924. Puede verse también J. Cabral Texo,"Pre1aci6n de 

los Cuerpos Legales en la Historia del Derecho Argentino", Bo 

letín del Instituto de investigaciones Histqricas de la Uni-

versidad de Buenos Aires, T. XVI, P. 47, 1933. 

ConP manuales modernos de historia del derecho español, 

recomendamos los de Galo Sánchez, curso de Historia del Dere-

.cho, Madrid, 1932; M. Torres, Lecciones de Historia del Dere-. 

-.cho Español, Salamanca, 1933 y 1934 (publicados s6lo dos .to--

mos, que comprenden la Introducci6n, Edad Antigm• y Ero-:=<! '!:f. 

sigoda), y Riaza y García Gallo, Manual de Historia del Dere

cho Español, Madrid, 1934, 

Pero este Nueve Mundo, de contenido tan vasto y tan co~· 

.pi_ejo, · f¡resentaba características geogr.1ficas, raciales, so-

ciales y econ6micas muy diversas. Tan pronto como se super6 

la primera etapa insular de la colonizaci6n y los españoles -

se adentraron en tierra continental -Tierra Firme-, tuvieron_ 

que enfrentarse _con los aborígenes de estas comarcas,· muchos 

de los cuales vivían dentro de fuertes organizaciones políti

cas - recordemos, como ejemplos más destacados_, los viejos im

perios de los aztecas de M€xico, de los Incas del Perú-, cuyas 

organizaciones, pasado el fregor de la conquista, convenía a -

_los hombres de Gobierno de España utilizar, en la medida de lo 

posible, al servicio de su política colonizadora. 

Se decret6, por los monarcas espafioles, que se res

petase la vigencia de las primitivas costumbres jurídicas de -
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los abor!genes sometidos, en tanto estas costumbres no estuvieran 

en contradicci6n con los intereses supremos del Estado coloniza--

dor, y_por este camino, un nuevo elemento", el representado por 

las costumbres de los indios sometidos, vino a influir ·1a vida del 

derecho y de las instituciones econ6micas y sociales de los nuevos 

territorios de Ultramar incorporada~ al dominio de España (2). 

Un tercer elemento, gue al cabo hubo de prevalecer sobre 1os

dos ,anter.Í.oimente indicados, se hace. pron.to presente. en. la vid"' -

jur!dica, social y econ6mica de los territorios coloniales hispa

noamericanos. Las exigencias ineludibles del nuevo ambiente geo

gráfico, econ6mico y social~ hicieron· pr_4cticamente inaplicables, 

en m~cho~. aspectos, el viejo derecho castellano para regir· la vi

da de las nuevas ciudades coloniales. 

Hubo necesidad de dictar desde la Metr6poli, y aGn por las 

propias autoridades coloniales, con aprobaci6n de los monarcas 

normas jurídicas especiales que regulase los problemas surgidos a 

impulso. de una realidad siempre apremiante y cada vez mds alejada 

de los viejos m6du1os peninsulares. El conjunto de estas normas

constituy6 lo que se llam6 especificamente Derecho Indiano. 

(2) "El gobierno de Toledo, en el Pera - dice Levene, basándose 

en el estudio de Philips Ainswoeth Means, Indian Legislation in -

Pera, The Hispanic American Historical Review, noviembre, 1920-,

se presenta como ejemplo de la eficaz utilizaci6n de la organiza-
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ci6n de la organizaci6n existente, adaptándola y haci~ndola 

servir a los fines de la administraci6n hispánica". 

(Introducci6n a la Historia del Derechoindiano p. 36) 

Este nuevo derecho, o sea, el Derecho propiamente india 

no, present6 pronto como rasgos más caracter1sticos los si--

guientes: 

I.- Un casuismo acentuado y, en consecuencia, una gran

profusi6n. No se intentar6n, salvo en contadas ocasiones, él!!! 

.¡:;1..ias coustrucéiones·juridicas que comprendiesen.las distin-

tas esferas del derecho. Se legis16, por el contrario, so-

bre cada caso concreto y se trat6 de generalizar, en la medi 

da de lo posible, la soluci.6n sobre cada caso adoptada. 

2.- Una tendencia asiiniladora y uniformista. se prete~ 

di6 desde la Metr6poli, primero por los monarcas de la casa

de Austria, y más todav1a por los de la casa de Borb6n, es--

tructurar la vida jur!dica de estos territorios con visi6n -

uniformadora y tratandose de asimilarlos a las viejas concee 

ciones peninsulares. 
t 

· No hay que exagerar, sin embargo, los resultados, ni 

adn los prop6sitos de esta pol1tica. La realidad se impuso y 

unas mismas instituciones adquirieron modalidades diferentes 

en las distintas comarcas, segdn el ambiente geográf~co, so• 

cial y econ6mico en que hubieron de desenvolverse. No falta 
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ron, por otra parte, en la propia legislaci6n, preceptos dict~ 

dos con una clara visi6n realista que admiten la vigencia de 

las prácticas consuetudinarias aceptadas en cada lugar (3). 

3.- Una gran minuciosidad reglarnentista. Los monarcas esp~ 

ñoles quisieron tener en sus manos todos los hilos del gobier

no de un mundo vasto, tan complejo y tan lejano, Lo mismo quf 

sieron conocer de los grandes problemas pol1ticos y econ6micos 

que afectaban a todos. los Indias o a toda la demarcaci6n terri 

torial de una Audiencia o un Virreinato, que de cuestiones pe

queñas que interesaban sólo a una ciudad o a un reducido dis--

tri.to rural. 

Comprend1an las dificultades que esto ofrec1a, y movidos -

por la desconfianza en sus autoridades coloniales, multiplica-

·· .. ron las. instrucciones de gobierno y complicaron extraordinari!_ 

mente los tr!lmites burócráticos y administrativos. 

(3) El buen legislador, dec1a Sol6rzano, "ha de acomodar sus 

preceptos conforme las regiones y gentes a quienes los endere~ 

za, y su·disposici6n y capacidad" (Politices Indiana, segdn cf 

ta de Levene en sus Introducci6n, p. 36). Este respeto a las

prácticas consuetudinarias de cada lugar se advierte en la re

gulación jur1dica de algun.as instituciones referentes a los in 

dios .: cacicazgos, tasaciones de tributos, mita, pago de diez

mos, etc. 
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La administraci6n de justicia en las Indias españolas prese~ 

ta unos caracteres peculiares al derecho p6blico de la época 

que admirablemente ha puesto de relieve Zorraqu!n Beca en un 

libro fundamental sobre el tema, y que a pesar del enfoque 

limitado con que está voluntariamente realizado, ofrece el 

panorama más completo que se ha realizado hasta ahora "En el 

derecho indiano -escribe Zorraqu!n-, si bien no hubo separa-

ci6n de poderes, porque derivando todos.del Rey era imposi-

ble dividir lo.que emanaba de Una fuente dnica, se impuso 

sin embargo una marcada distinción de funciones que fundamen 
--· . . 

··talmente eran entonces las de gobierno, guérra, just:i.cia. ha..:. .. 

cienda." Pero esta distinci6n no se llev6 a sus dltimas con.;,. 

secuencias, separando tambi€m los funcionar.i9s que (ieb!an i!! 

partirlas, sino que se limit6 a acordarl.es:ci.ertaautonom!a, 

amoldándose a las caracter!sticas particulares de estas mat~ 

rías tan diversas·. La función judicial rio tuvo magistrados -

aut6nomos. Todos los jueces de primera instancia fueron a la 

vez rnandai:arios cie otras categori:as: los ~lcaldes ejeré!an 

también funciones administrativas en el gobierno comunal: 

los gobernadores, corregidores y tenientes .acumulaban atrib~ 

ciones pol!ticas, militares y judiciales; los oficiales rea

les, además del cobro, cuidado y aplicaci6n de las rentas, 

~od!an perseguir a los deudores del fisco sin necesidad.de 

recurrir a los tribunales; las audiencias un!an a sus facul-

tades predominantemente judiciales otras de !ndole gubernat! 

va. 
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La divisi6n.de funciones se ligaba a otra de índole j~ 

risdiccional. A cada una de las materias en que se dividía 

la competencia del Estado -exceptuando, naturalmente, a la 

justicia- correspondía un fuero especial cuyos magistrados 

·ejerc!an la funci6n. 

La distinci6n de magistrados no fué motivada por el d~ 

seo de .llegar a la especializaci6n judical "'.'como ocurre .ac-

tualmente-, sino por la necesidad de reunir en las mismas m!. 

nos cada categor!a de funciones; en entera independencia del 

concepto mof'.lf:~i-:-no re!ati· .... c. ~. la' St:};Ja.caéión. de ~J.'os poderes. 

No hubo un plan preconcebido y sistemático en la orga~ 

nizaci6n de' la administraci6n de justicia en las Indias; si

no que los6rganos jurisdiccionales se iban creando a medida: 
. . . . ' 

. qué.re~ultaban neceisar.i.os, y siempre con la tendencia a .u:- -

nir las :funciones ejecutiva y jurisdiccional. 

El "fuero de hacienda" aparece en Indias en el tercer_ 

terc~o del siglo XVI óbedeciendo a necesidades concretas que 

-ser4n puestas de relieve en este trabajo. Las facultades ju

risdiccionales son concedidas a los llamados oficiales rea-

les de la hacienda que las conservarán ya durante siglos, 

constituyendo su ejercicio la expresi6n más genuina de este_ 

fuero especial. 

Al margen de'~I surgirá a principios del siglo XVII otra ju

risdicci6n de hacienda, la de los tribunales de cuentas de -

Indias que, brevemente, será también examinada aqu!. El cua~ 

dro se complicará más en la segunda mitad del siglo XVIII, -
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con 1a aparici6n de 1os intendentes, pero ya ese periodo es

capa a los limites de este estudio que tiene por t~rmino la 

Leyes de Indias de 1680. 

La jurisdicci6n de hacienda en Indias ha sido estudia

da brevemente en el. citado libro de Zorraquin, pero 1imitada 

al. territorio del. Ria de la Plata. Escalona Aguero, en su fa 

meso Gazophilatium, (31) le dedic6 un breve.capitulo, pero 

con un enfoque doctrinal y practico, no hist6rico. Algunas 

de sus citas legales y observaciones han sido utilizadas en 

este estudio. 

Pero·la fuente principal del mismo es la rica documen

taci6n·manejada al preparar un libro sobre la organizaci6n -

financiera de las· Indias en el. siglo XVI, qui¡! pronto ver4 la 

_luz en la Colecci6n Hist6rica del Estudio General de Nava- -

·rra. En primer t~rmino, el. abundant!smo material.legisl;ativo 

impreso que hoy d!a es ·posible reu~ir de l.as numerosa.s cole~ 

cienes documentales existentes. La Recopilaci6n de 1680 ded! 

cea el titulo III del. l.ibro VIII a la jurisdicci6n de los of! 

ciales reales, y el. I y II del mismo libro a la de los canta 

dores de cuentas, pero la utilizaci6n de los textos recogi-

dos en el.la requiere especial prudencia. El. Cedulario de En~ 

cinas recoge los textos legales principales vigentes en la -

dltima d€cada del siglo XVI, pero apenas arroja luz sobre lo 

( 3~1 Gaspar de Escal.ona Aguero: Gazophilatium Regium Perubi

cum, vol. II, Sevil~a, 1945, pp. 856-859. 
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que ocurre en materia de pleitos fiscales en la primera mitad 

del siglo. Una vez más se demuestra prácticamente en este es

tudio la importancia como fuente de la famosa y discutida Co

pulata de Leyes de Indias para el período anterior a 1570 •. 

Ella ha sido el ~nico testimonio que he logrado de la existe!!. 

cia de ciertas disposiciones relacionadas con los pleitos fi~ 

cales antes de la creaci6n de una jurisdicci6ft aut6noma. o~.

tres textos leg~les proceden de cedularios particulares· (pri!!_ 

cipalmente el de Puga para M~xico y el de Tierra Firme publi

cado por Al.varez Rubiano) y de las dos series generales de d.2, 

cumentos inl!ditos de Indias; tan ricas en material lec¡islati;... 

vo. En algunos casos, los textos proceden del Archivo.de In-

días deo.Sevilla o de. la colecci6n de manuscritos de la B:i.bli.!::, ',¡ . ,. 
teca Nacional de Madrid. 

' ,· . ~ 

Tanta o mayor importancia como fuente de estei:·estud~o. 

la ha tenido la correspondencia de los oficiales con el Cons~ 

jo de Indias. Ne puede olvidarse que todo problemá dé gobier-

no, como el de la imp1antaci6n de una nueva jurisdicci6n,, es 

fruto, sobre todo, de un amplio diálogo entre el Consejo, ·en_. 

nombre del rey, y los funcionarios de Indias. Las cartas' de 

listos a las que constantemente se alude en las c~dulas' 'rea·-

les, suelen ser en n-:unerosas ocasiones la causa directa .. de· 

las decisiones que a trav6s de los textos legales se van to-

mando. Su utilizaci6n en liste, como en todos los casos en que 

se desee conocer la g€nesis del derecho indiano y su aplica-'."" 
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ci6n, es imprescindibl.e. S6lo una pequeña parte de la corre~ 

pendencia de los funcionarios de la hacienda ha sido public~ 

da, y ha sido preciso acudir al Archivo de Indias, donde se 

guardan los originales. 

'II. Jurisdicci6n del.a Casa de Contrataci6n de Sevill.a y de 

los jueces de Cádiz y Canarias. 

Al mc1 .. amar una jurisdicci6n propia, los oficial.es re~ 

les de la hacienda aluden de Una manera directa a la concedf. 

da a lo,.,· ·oficialcz ·de. lct Casa <ie contrataci6n de Sevil.la, or 

ganismo co.n el que se sienten ligados de mane.ra especial, s2 

bre todo hasta la creaci6n del Consejo.de Indias. Ser4, 

pues, conveniente qué exami11emos cuál. fue el alcance de esta 

jU:r:Í.sdié:ci6~ de los funcionarios de Sevilla reclamada por· 

· · · · · los de hacienda de Indias. 

Inicialmente, cuando en 1503 es creada la Casa de Con-

trataci6n en Sevilla para el desarrollo del comercio y nave-

gaci6n a las tierras re~ientemente descubiertas en el Oc~a-

no, los oficiales de la Casa-el tesorero, el contador y el. 

factor-no reciben jurisdicci6n. Los pl.eitos que surgen se 

ventilan ante la Audiencia de la ciudad-la ·11amada de l.os 

Grados-. Dos años más tarde se crea un juez de secuestros, y 

en las segundas Ordenanzas para la Casa, las de 1510, se es

tablece un juez letrado para asesorar a los Oficiales. El. 26 

de septiembre de 1511, por una provisi6n despachada en Bur-

gos, se les concedía la jurisdicci6n civil y criminal, tran~ 
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co abandonada su funci6n al.l!- han de residir en ella dos -

d!as a la semana, uno cada d!a. Las votaciones en las causas 

no serán pti.blicas. Las diferencias de pareceres se harán 

constar en el libro de los votos. 

Para resolver de una vez las cuestiones de competencia 

con la Audiencia de los Grados y evitar los roces entre los 

dos supremos consejos, oido el Consejo de Estado, se dan u-

nas Ordenanzas en agosto de 1539 que resuelven: Las causas 

civiles y criminales que se produzcan en la contrataci6n y 

navegac.i6n con las Indias serán examinadas exclusívl'!menta 

por l.os .ofi-::.inla.s · óe .la Casa de Contrataci6n. En c.uanto a 

las apelaciones, hasta la cuant!a de 40 000 maraved!es, irán 

a tres jueces de la Audiencia de los Grados; las demás al 

Consejo de Indias. No habrá grado de revista y la ejecuci6n_ 

corresponderá a la casa,; Las causas .civil.es que no afectaban 

a.las Ordenanzas sobre comercio y navegación dadas a la ca-

sa, se verán ante la justicia ordinaria de .Sevilla. Para los 

negocios particul.ares contratados én· Indias (tambi~n sin re

iaci6n alguna con la metría propia de l.a jurisdicción de los 

oficiales), estando e~ reo en Sevilla, podr!a plantearse li

bremente ante uno y otro tribunal. Todas las causas crimina

les en materia de comercio y navegación con infraccí6n de. 

las Ordenanzas, correspondían a los oficiales de la Casa. 

Los delitos cometidos en viaje eran conocidos tambi~n por 

ellos (con remisi6n al Consejo, en causas de muerte o mutil!!_ 

ci6n): en cambio, si ocurr1an una vez desembarcados, cab1a -

opci6n por parte del interesado. La Casa de Contrataci6n con 
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tar1a con cárcel propia. 

La apelaci6n - justificada para ahorrar gastos a la Audiencia 

de los Grados, que subsist1a en parte, comenta Schafe, no era 

"soluc6n fEliz"r pues mantén1a abierta la puerta a nuevos con 

flictos. 

En los años_ siguientes se realizan algunas innovaciones -

importantes: en 1543 se crea el Consulado de Sevilla, que es

el encargado a partir de ése momento de la resoluci6n de _los_

pleitos tocantes al comercio con las Indias. T,<!~ ,apo!.::c.ioi,.,;-.., 

'van a uno de los oficiales de la casa de contrataci6n nombra.;,.· .. 

do anualmente, auxiliado por dos mercaderes. Pueden -reverlo -

ellos _mismos con otras personas, pero no -sé _da -luego_ --r~_c;:urs~_s 
algµno. En 1546 se nombra un promotor _fiscal, - y e~ :1553,_-_a r~ 

1z .de una visita a la Casa, los dos as·esores i~trados -~cin _s~~ 

titu1dos por uno, con el titulo de juez letrado desde :15_58, 

que queda equiparado a los tres oficialei;¡de la_ Casa .no sin

protesta de Estos, apoyado-s por el Consejo de ·aac~e"n-da . que en 
. ' ' 

ese momento tiene cierta intervenci6n :en los negoci_os de . rn-~ 

dias. 

Hasta_ 1583, los oficiales de la Casa de Contrataci6n de -

Sevilla acttian como jueces con toda normalidad seglÍn ~l. esti-

lo de las audiencias de Valladolid y Granada. -Pero en ese -

año se p_roduce una importante innovaci6n en materia .de jur!s

dicci6n. Hacia ya bastantes años que el Consejo de Indias -

pretend1a, de un lado, desmembrar la funci6n de justicia den

tro de la Casa alegando el exceso de trabajo de los oficiales. 
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En ese entonces hubo quien realizó una apasionada 

apolog!a del mestizaje. Esa persona fue Juan Montalvo, 

quien se expresó en los siguientes términos. 

"De las razas que se van atravesando resultan es -

tos mestizos, de elevado entendimiento y fuerte corazón, 

que forman la.aristocracia de la AmErica del Sur ••• , es 

ta Casta .cruzada ••• 1 provista de buen entendimiento , V.!!_ 

1or, audacia, se l.evanta a los primeros pel.daños de l.a -

·graderia social" 

Numerosos fueron l.os mestizos que .destacaron en dl:,;: 

versas actividades. Descendientes directos de emperado

res y gobernantes indígenas .• (32) 

Fue años m:is tarde cuando se dieron las primeras 

. restricciones a .. l.os mestizos. A mediados del. siglo XVI, 

e.n. 1554, se presume .que deben de haber existido mill.a

res .·de vagos,·· tomando en cuenta que entonces se escri

bid. que •1os mestizos van en gran aumento y salen tan 

mal inclinados y tan osados para todas las mal.dades que 

a Estos y .a · ios· negros se ha ·de temer. Son tantos que-

(32) Op. cit .• , P:ig. 179 



116 

no basta corrección ni castigo, •. los mestizos andan e.!J. 

tre los indios, •• y los indios reciben de ellos muchos

malos ejemplos, y ruines tratamientos .•• " (33 J 

El creciente aumento de mestizos, en algunas regi.!!. 

nes mayor ·que el de los blancos, entre otras cosas or.i"". -

gin6 una serie de_restriccionés contra ellos, además de 

:su carácter pendenciero, los atropellos que cometfan 

-_con"ios indios, su frecuente_ origen ilegitimo, etc. 

_ EsU claro que la nácie-nte raz.a mestiza a:par~cia -

<::f:hadáp.hcla. Para ella e_ra .-S umame_nte diftcil i ntégrarse 
_·_:-._'.·'."( ,_· _. ~ 

plenamente ól- mundo primitivo de s·us _madres indhs como 

al de sus padres• y bajo estas condiciones su. mor.al era

sumamente baja. Sólo de esta manera· es posible_ compren. 
. . ~.· 

:der que se-reglamentaran-sus deberes y obligaciones c.!!_-

mo una casta. 

Asimismo es posible explicar el .. hecho de .. que los -

mesiizos no pudiesen tener a su· cargo indios cargueros, 

como tampoco podfan convertirse en caciques, ni ser 

elegidos protectores de indios, por la sencilla raz6n -

de que oprim_fan a los indios.en forma aún mis despiad~

da que los espanoles. Esas eran solamente algunas de. -

( 33;_.) Ibi dem pág. 181. 
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las restricciones a que fueron sometidos los mestizos. 

A guisa de ju.stificación a las citadas restricci.Q_

nes, Solórzano Pereira escribió que los más salen de 

viciosas y depravadas costumbres y son los que más d~ -

ftos suelen hacer a los indios. Más sin embargo el mismo 

~Solórzano Pereira cree que "los mestizos son la mejor -

mezcla que hay en las Indias". Por otra parte¡ en vista 

.de 9ue esf:<tl:>'! lJ!"'.-?h°!!::i:fo .¡¡ua _1ü~ 01t!l:ii:izos y mulato~ --

desempeftasen tare'!°!; de escribanos y notarios, el mismo

estudioso del problema del mestizaje sostenla que ello

se hab1a de entender para los hijos legltimos, a no. ser 

:que. los mestizos, en este caso, sean zambos o :z_ambaigos. 

Es importante senalar que continuamente las altas-

autoridades en Espa~a recibfan múltip.1es y ..:::riadas. qu~ 

jas sobre el ma 1 comportamiento de fas mestizos. Quizás.· 

ahf puedan hallarse algunas razones para justificar, o

entender las restricc1ones a que fueron sometidos los -

·nacidos de la ~ezcla de estas dos razas. Aunque ~ambi6n 

pueden hallarse razones sobre ~u mal comportamiento, si 

entendemos un poco la marginalidad social a que fuero~

sometidos. 
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Fue hasta el año de 1588 cuando Felipe 11 insisti6 a las 

. m4s altas autoridades eclesi4stfcas que ordenasen sacerdotes 

a los mestizos. En sus alegatos ante ·1a Iglesia, .Felipe II -

consi der(I que sus petf cf one.s fuesen atendidas siempre y cuan

do se comprobase en .los mestizos su buena vida, sanas costum

bres y su suficiente capacidad. 

Sobre el respecto. José Pé.rez de Barradas en su Compen.--

dio de Historia de Méxi¿~, aclara ademlls que " para ser orde

.nados .sacerdoies, los mestizos eran condicionados a que fue-

·sen hijos de legftimo mat.rimonio ". (~,4) Estas condiciones 

el'.".a.n ex.~ensi va.s ·a todos l,os español es. 
-·:~-:- ~'.;-.:f 

En el vigoroso de.bate de ideas, .promovido en el Nuevo -• 

Mundo y en España eón respecto al ind.fgena, su naturaleza y -

su capac1daa i.nteiectiva· .• correspQnde destacar que. siempre 

existia en l• co~ona un profundo ~entimiento de justicia y -

huma~idad hacia el indió. 

" Toda esta extensa legislacian, recopilada en las Leyes 

de Indias~ no s6lo es una evidencia de esa preocupacian, sino 

que muestra también un cotistante af4n de evitar abusos y de -

procurar:Ja incorporacian real y efectiva del indio a la cul-

(34) ·Nueva Enciclopedia Tem4tica. La Vida !ill J..!. Colonia. 
Edit. Cumbre. México. 1984. pc1Q:" Dr. 
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tura. a los modos de vida y al mundo de las ideas europeas " 

( 35) 

Los mismos requisitos eran aplicables a las mestizas que 

deseaban convertirse en monjas. 

Al principio. cuando se inici6 la co.lonizacicfo del N_uevo 

·Mundo. apareci6 un personaje· que habfa de conver.tirse en el -

defensor de los indiOSi.Se llamilba Fray· Bartolom~ de lá~ ca~-

·'·· ·5"S• y!! q:;:: ~1 •. ii•i~~s de or_denars·e sacerdote. habfa sido con

q~1stador y c~lono y como todos. habfa medrado con los repar

timientos de indi9s 0 hasta que horrorizado. dej6.de ser s.old-ª. 

do para convertirse. arrep_entido 0 en f1!1nistro de.·Dios y como 

Cape1~4n de las fuerzas de Diego Vel4zquez. asisti<f a 1a'con

~u1sta de Cuba~ pero su crirazan no pudo resistir ~anta cruel

dad de los espai'ioles contra los indios y se lanz<f en su defe.!!. 

sa y durante toda s~ vida se d€d1c6 fervorosamenté a luchar - · 

por. esta noble causa; la. defensa· de los indios. 

" Ai'ios m&s tarde. mucho tiempo ~espu~s de terminada la ~ 

Conquista. cuando desempei'iC:S el obispado de Chiapa~. demostr6. 

con mejor suerte. que la predicacian r el amor·éran capaces· -

05> Idem. 

··_-.,........_ 
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de atraer a los indios al trato pacffico y a la conversaci6n~. 

( 36) ~ 

Como ya se ha dicho, hay quienes explican las razones 

que motivaron a España a ejercer una serie de restricciones a 

los mestizos. Rosenblat dice que el abierto desdén por los -

mestizos durante los Gltimos tiempos coloniales es explicable 

por razones sociales. 

Cuando "'" '!!:f.:'Js ticm¡;cs l>t: <lecia mesti.zo·¡, ·1a palabra .era 

equiparada al término i ndi ado. 

3.3 .. Crecimiento de los Mestizos en-México .• 

. Sobre este punto hemos de habl~r en las lfneas siguieri--. 

tes.· Para el ro consideramos necesario hacer· referencia a --

Fray Bartolomé de las _Casas= quien escribi~ ref1riéndose a la 

Isla"de la Española, que" en esta isla Española; digo verdad 

q~e hubo hombres y mujeres, muchas de tan buena disposici6n y 

compo_stur_a en los gestos, que aunque los tenfan algo morenos, 

·señaladam~nte las mujeres, podfan ser miradas y loadas en Es

paña por de buena y egregia hermosura por todos los que las -

vi eran "'· (37) . 

~~~'> Nueva Enciclopedia TemHica. Indios y_ Españoles. Edit. 
Cumbre. México. 1984. pfg. 275. 

( 37) · Méxfco a Través de los Siglos. p.íg. 428. 
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" En la Vega -continaa diciendo De Las Casas- conocf mu

jeres casadas con españoles y algunos caballeros. señoras de 

pueblos. y otras en la Villa de Santiago. también casadas con 

ellos, que eran mi rab1 es por su hermosura y ser casi blancas 

como mujeres de Castilla •.• Pero donde fue señalada la herm~ 

sura, y muy coman a todo género. fue en la provincia de 

xaraguá ... 11 

"Hubo, y yo vf. un lugar o villa que se llamó la Villa 

de la Vera P~z. de 70 vecinos es~~~oles~ los ~4s de ellos hi~ 

·ú,lgos, casados con mujeres indias naturales de aquélla tie-

rra. que no se podfa -Oesear persona que más hermosa fuese; y 

'i.te don de Dios •. como dije. muy común y general fue en· todás 

la_s .de esta .fsla. Las gentes de las islas de 1o.s Luca~os. -

que el Almirante descubricS 1 as Primeras~ ••• ~o dos a una mano, 

hf)mbres y_·mujeres, eran de aspectos angéli.cos; 1a·s de la isla 

4e ~uba, y m&s los de 1a isla de Jamaica, lo mismo; los de -

los rainos de Nueva España alrededor de México, los de la pr~ 

vinda de Jalisco. los de la de Nicaragu~,· Tierra-Firme, Yu--

catin, Guatemala, Pero y· Florida ·u ( 39) 

De las Casas nos da a conocer en detalle la conducta df~ 

coJa·de Francisco Rold4n. que por sus conspiraciones y re~el-

c~s·~ . Idem 
\. .. .. . -

(39) · ldem 
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d1asfrente a Col6n fue el primer motor de los males que 

afligieron por entonces a la Colonia. Cuando ~l y sus hom

bres se fueron a la provincia de Xaraguá, mantuvieron sobre 

ella su tiranía. Fray Bartolom~ nos dice que " teniendo ca 

da uno las mujeres que querta, tomándolas por fuerza o por

grado a sus maridos y a los pádres sus hi.jas, para camare-

ras, lavanderas, cocineras, la vida de el.los era andar de -

puebl.oen pueblo, cada uno con las mujeres que le placta·'f::~ 

ner". (40) 

De todo esto ·se infiere, que los españoles evitaban que 

sus soldados se casaran con mujeres indias, creyendo que 

con eso. se impediría el cruzamiento, ·lo que a su vez evita

r!a la reproducci6n del mestizaje y de all1 que algunos ~-

cristianos si se casaban con indias principales, pero otros 

muchos por nada.del mundo las tomaban en matrimonio. 

Lo peor de todo esto, era la situación en que tenían a

l.os pobres indios, segdn relata Fray Pedro de Córdoba, en -

carta que escribe al Emperador desde Santo Domingo de la E~ 

pañola, en que pinta tan triste la situación de los venci-

dos, en la que le expresa al Monarca, que -~l nunca hab1a 

visto ni o1do que naci6n alguna, ni adn de los infieles, 

tantos males ni crueldades que se hicieran contra sus enemi 

gos "por el estilo y manera que los cristianos han hecho -

(40) Idem 
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contra estas tristes gentes". (41). 

LOs españoles en lo general, procuraron que no existiese 

ningfln vinculo legal entre españoles y las indias, siempre P!!, 

ra tratar de evitar la mezcla de razas. 

El Padre Bartolomt§ de Las Casas, fue llamado eJ. " Apos--

t_ol de las .Indias " por su af4n de proteger a los ind:!genas -

y por eso el Rey de España, lo .nombr6 oficialmente protector

d~ el.l.ós,' sin más investidura que su traje sacerdotal de pre!.. 

'b!tero~ 

Tratando de evitar l.a mezcla de razas, se permiti6 la ve 

nida al Nuevo Continente a mujeres español.as. Añ9S mas tarde 

en.1512~ ·Seacudi6 a un nuevo recurso. Se permitió el. ingr~ 

so de esclavas blancas - o sea moriscas para evitar que " -

vecinos de aquel.las partes • contrajesen matrimonio con 

ias indias. Aunque en un principio las ~utoridades de la 

Española se opusieron a la C!dula, el Rey reiteró su 6rden

a finales de ese mismo año, por lo que algunas esclavas -

blancas liegaron a Cuba. Posteriormente esas m±smas escla--

(41) Carta al Rey del Padre Fray Pedro de C6rdoba, Vi.ceprovi
cional de la Orden de Santo Domingo. Documentos Inl!di-
tos de Indias. Tomo XI, p4g •. 217 en Mfixico a travl!s de
l.os Siglos. p4g. 341 del Tomo II. Edi.t. Bal.lesca y C1a. 
Ml!xico~· 
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ahf. 

Consecuentemente los matrimonios mixtos fueron permiti

;dos. por Real Cédula del 14 de enero de. 1554, la que r~aba -

asf; "Es nuestra voluntad que los indios y las indias·· te~gan, 

"c:c)mo deben,. entera libertad para casarse con qJ1ien quisieren. 

·~~~f· .con indios como con naturales de estos reinos o español es 

'óácidos e11.las Indias, y que en esto no se.les pusiera impedi 

'r.1~1~,i'o.. El Rey orden6 también que por ningún motivo ninguna -
... 

. . 6rdet't que se hubiere (fado o fuere dada podfa iÍnpedi r el matrj_ 
,_--·-· 

:·mQ.nJo en·tre·indios e indias con españoles y españo_las, y que 

to·dós en entera libertad podfan casarse aon quienes quisie'--.,

. ran".. . '42) 

.: '::"'·~-·: 

Antes de dictarse es~a a~tbrizaci6n real hubo algunos 
. . . 

'otr:ós antec~dentes. 
. . 

A. sa_ber, en la.s instrucciones reales de 

1503 dadas al Gobernador Ovando, se externaba la recomenda-.,-

.. cldii de· q¡¡e los indios se casasen con .las indias en haz de la 

•$anta Madre Igl•sia, otra m4s rezaba que algunos cristianos -

se-.·caseri con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas 
"· -

con algunos indios, para que los ooos y los otros se comuni-

qtien-.y enseñen. 

( 42) Morner Magnus. El. mestizaje en J.a Historia de 

Iberoamerica. Edit. Fondo de Cul.tura Economica 

~xico. 1964. pag.62. 
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4.1. Relación de los Mestizos con los Criollos e Indios. 

La relación de los mestizos con los Criollos e Indios fu~ 

ron siempre los de un grupo dominante sobre un grupo minorita

ri 00 implicand_o coerción, racismo o paternalismo. al mismo --

tiempo qtie se forjaban vfnculos. complejos de interdependencia 

nes impuestas a los indfgenas. para lograr una recuperación de 

sus condiciones sociales aunque éstas eran lentas. pero que 

poco a poco se iban acelerando. 

No siempre los indfgenas sufrieron pasivamente la sujeci6n. 

La actividad mas frecuente de los nativos fue el retroceso, el 

aisla~iento ~eogrifico,_el evitar conductos de repliegue, ~--

siempre y cuando la frecuentación con éstos fuera cotidiana o 

seguida de este tipo de comportamiento. Los mestizos desempe; 

naron un papel cerca del indfgena, de intermediario del siste

ma capitalista. 

A nivel de la regi6n en su conjunto. los indfgenas tuvie

ron contacto con los mestizos a través del trueque. del comer

cio, del peonaje. 
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El gran conjunto de problemas que se resumen por el té~ 

mino mestizaje fue concebido en forma verdaderamente pene- -

trante, hace más de tres siglos y medio, por el excelso pen

sador que era el Inca Garcilaso de la Vega. 

Escribe Garcilaso en sus Comentarios Reales de .. los In--

cas: 

"A los hijos de español y de india, o de indio y españ~ 

la nos lla.-nan mestizos, por decir que somos mez~l"!dc::: .d"' <Uu

_: bas .i1a.ciones ••. me lo llamo yo_ a boca ll.ená, y me honro con

~l. Aunque en Indias, si a uno del.los le dizen 'sois un mes 

tizo', l.o tornan por menosprecio". ( 43 

,. ·-' 

Mestizaje es el ·cru.zaniien,to entre grupos ·humanos que -~ 

son de distinta "raza". Su prole· ·son. los mest~zos. La ápél-

ricii6n. de ellos, como lo denotan las palabras tan significa.:... 

... tivas de Garcilaso,_ hace surgir problemas de orden social. -

·.estos probiemas los denominamos hay con el término discrirni

naci6n .racial.. 

Al discutir diversos problemas biol6gicos de interés in-

mediato en nuestro contexto hist6rico, nos hemos referido tam 

(43 ) Garcilaso de la Vega. Comentarios Reales de los Incas 
Lib. rx. Cap. XXXI; 1941"",t.z.p. 279 
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bién al. probl.erna de 1.a raza humana, como 1.o ve la moderna bi~ 

l.og!a, y en primer lugar la genética. Discutiremos en este -

l.ugar s61.o algunos de los aspectos sociales re1acionados !nt!_ 

marnente con raza y discrirninaci6n racial. 

Dice el. Diccionario de la Academia Español.a que por raza 

se entiende: 

"Cada uno de los grupos en que se subdividen aigu.~as es~ 

pecies zool6gicas y ·cuyos caracteres· diferenciales,· que son -

~uy secundarios, se perpetfian por generaci6n". ( 4.4 ) 

Entre .las diferentes razas que .se encontrab.an· en la Nue:::: 

ya Espaii.a, al terrni:nar el siglo XVI 1 no se 'significaba toda-;:::

"1.a .la irifluencia social. y pol.!tica que se pre~nclia ejeri::er, 

!ª que antes de l.a conquista, existían profundas divisiones ;¡: 

.iin:~agon0i.smos .entre reinos y tribus. Ne se pcd!a hab!.ar en 

.contreto y ~neralizando de una conquista. 

Para que· exista una verdadera nacionalidad es indispensa 
.·· ' .. -

bl.e que sus individuos tengan relativamente entre s! aptitu-

des semejantes, tendencias anoonicas, organismos constituidos 

(44) Idem. 
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similarmente, que estén sujetos en lo general a las mismas vi 

cisitudes morfológicas y funcionales, a los mismos peligros -

epic:Uhnicos y que no presenten entre s! más que anomal!as ind.!, 

viduales en su construcci6n, como una variación de la raza,ni 

en sus m~ltiples manifestaciones intelectuales una facultad -

que no posea la generalidad de la raza. 

Hubo tres el ases ·de. mestizos én. Hispanoamérica: Los re-

sultantes de la uni6n del conquistador español con el indio,~ 

los de J.a fusi6n del blanco ce?: e]. , • .;.gro (mulatos:),. y los -'."" 

del enlace entre el. negro y el. indígena (zant>os). En la ac

tualidad existen gran cantidad de mestizos de, los tres ti--

pos, a· su vez inezcJ.ados entre s.! .• 

. Mestizaje y fusi6n es exactamente lo mismo, ya.que el -

mestizaje .fue una fusión de dos razas, as! éomo. fisicamente - · 

J.a fusi6n de dos sUbstancias hace una sola unidad,. porque la

fusión es el efecto de fundir o fundirse en una sol.a. 

El mestizaje, gen~ticamente, resultó ser bueno para la 

.raza porque la fusié5n, super6 las caracter!sticas de los se-

res humanos que resultaron de la fusi6n, entre españoles e -

indios, ya que .los caracteres se fueron modificando profunda

me.nte, cosa qúe ocurriO al primer cnizamiento en prinera generaci6n. 
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El 4 de junio de 1543 se promulgaron nuevas leyes en las 

que las principales disposiciones· que contenfan eran relati-

vas a la libertad de los indios eran: Que los del Consejo t~ 

vieran especial ·cuidado de la conservaci6n buen gobierno y 

tratamiento de los 1ndios; que el fiscal ~uidase de saber 

como se guardaban esas ordenanzas; que las audiencias se in-

formasen de 1osmalos tratamientos hechos a los {ndios;. que 

lo sucesivo .• ni por causa de guerra, n.i a ·t1'tulo de rebeli6n,. 

ni por rescate, ni de otra mane~a; .que Jos indios esclavos se. 

pusiesen en libertad, si. los poseed6res no mostraban tftulo ~ 
• <•."''~~ . . -

l¿~ftfmo,' encargando de esto a las Audiencias para que lo 'hi-

ciesen " sin tela ~e juicio, sumaria y brevemente y s6lo la -

verdad sai:>id·a " (45), que los indios no fueran obligados a 

cargar co.ntra su vol untad y 5:!n pagarles por aquel trabajo, -

cuidandose de.que la caPga en_ donde esto no pudiera evitarse, 

ni fuese excesiva, ni trajese peligro de su salud o de su vi

da; que ningún indio fuese llevado a pesquerfa de perlas con

tra su voluntad, so pena de muerte a quien infringiese esta -

disposici6n; que se quitasen todas las encomiendas e indios 

que tuvieran o gobernadores o sus lugartenientes o cualquier 

oficial nuestro, prelados, casa ~e religi6n o de nuestra ha-

cienda, hospitales, cofradfas u otras semejantes; que se mod~ 
(45) Riva Palacio, Vicente. México a Través de los Si~. 

El Virreynato. Editora Nac1ona1-:- Mex1co.!9i)'"J."' j)3~73. 
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raran los repartimie~ios excesivos~. de 1o que se quitara se 

diese para el- sustento de los primeros conquistadores; que 

en lo sucesivo no se· .. encomendase ya indio.s .• sino que muriendo 

los encomenderos. si.i repartimiento pasas.e á la corona; que 

los oidores cuidasen de la instrucciC:ln y buen trato de los 

indios que dejasen de. ser encomendados; que, los tributos que 

debfan cobrar los encomenderos fue.ren. tasados por lós gobern!_ 
'· 

dores. con el objeto d·e que no . fues.eri excesivos. Proh i b i c5se 

el servicio por nabórios, declar~nd;os'e' tambi-én que los jndios 

de las islas de San Juan, Cuba Y.LaEspaÍlola, fueren trata.dos 

como los espaíloles que en ellos resl~fan. 

en 

de 

se 

Estas disposicfones fue.r:ón ,dadas a·con~c;er por·c~~los V • 

Barcelona, el 

manifiesto el 

man :Lr i.t:s ta - de 

.. 
20 de Noviembre de 154_2 ,· 

contraste entre teorf a y 

una manera pro tecci o na 1-, 

Y.:sirven para .. poner 

leg.islaci6'n. ya que 

a las c·ausas de 1 os 

1Íldfgenas. lo que provocó una .sede (fe 'contradicciones entre 

las personas que tenfan el poder, ya que sé resistfan a recó

.nocer, que sus esclavos, a partir d-e._esa fecha, ya eran.com-

pletamente libres. 

Asimismo la aplicación de est~s Leyes Nuevas, desai6' una 

verdadera tempestad, que orilló a.que consecutivamente se vir 

tieran cambios~ por que se resisttan a perder a sus esclavos. 
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4.2. Exclusiones Legales que Tenfan los Mestizos. 

Como hemos venido observ~ndo·a lo largo de nuestro trab~ 

jo, recalcamos una vez m4s. que una vez logrado el sometim1e!!_ 

to de una reg1'1n deierminada. ya fuera por la fuerza de las -

armas o mediante tratos pacff1cos -aunque 'stos fuerrin e~ca-~ 

sos, por cierto-~ y conseguidb_que los indios. prometieran paz 

y obediencia al Rey. se procedfa a estructurar 1as relaciones 

entre ellos y los"esp~ffolP~~ -

E.stas podfan·ser de muy div.ersa naturaleza y se estable

cfan de.manera form~l. tomando c~m~ base ~isp~siciones legis

-~ l~tivas~ en este caso.las_ tan-conocidas. Leyes de I~dias. 

Es necesario tratar de i~ual maner~. dejar claro; la ne

cesidad de los· propios religiosos que encausare:; en diferen•

tes ocas-iones, sus ·observaciones, al des-tacar que los mismos 

espafiole~ estaban a punto de condena! completamente a los in

dfgenas, ya que constantemente los minimizaban, y los orilla

ban a una serie de circunstancias que los empujaban en repet1 

das ocasiones, a ser rebelde~ y agresiyos en contra de su pr~ 

jimo, como antecedentes a los pecados menores que cometfan. 
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Entre otros casos m~s 9riticosse encuentran una serie de 

antecedentes. de igual manera importantes y graves. porque 

hubo ocasiones en que se cometieron delitos m4s apremiantes, 

inclusive asesinatos. la rebeli6n de fdeologfa estaba contra

puesta a esos antecedentes que señal&bamos. 

Urio de los aspectos fundamentales que vinieron a seguir. 

mermando el criterio de los indios. es que constantemente ~e 

ven1'an ~uej;inl'.f.., de 1::::; maiu's tratos -'inhumanos- de los .españ.!!_ 

les, es ahf,¡ en donde empezaron a desarrollarse las inconfor

m'i dades y. 1 as constantes quejas. que fueron provoi::~ndo nue-

vas estrategias. para proteger a los indfgenas. 

Los naturales vencidos, desnutrido~. g~lpeados. estaban. 

a merced de las injusticias de los conquistado~es. en virtud 

de no tener medio legal alguno ~uc los pr-otegiera en sús dér.5! . 

chos~ contando como Qnica y débil defensa la de los religio-

sos. a los atropellos. vejaciones y despojos de que fueron -

objeto de los éonquis~actores. 

La primera audiencia continental se estableci6 el 13 de 

Noviembre· de 1527. siendo el primer ensayo del poder po11'ti co 

de España habiendo pasado ésta a la historia como un gobierno 

injusto e inform4ndosele al Rey de España, que no obstante la 

oposici6n de personas honradas y de los religiosos. los con--
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quistadores se habfan repartido millares de indfgenaL como -

esclavos. que los herraban como animales y los sometfan a d~ 

ros tormentos a ffn de obtener oro. destacando que la justi

cia en vez de administrarla, era vendida. 

El Pri.mer Virrey de la Nueva Espal'ia, Don Antonio de•-

Hendoza, dentro de_sus.atribucfones, se dedic6 a mejorar las 

condiciones de·los.indios en la C".!1~n"!a • .:l1Ctdnoo en el afio 

'de· 1538 una orden, que prohibfa que los indfgenas fueran tr!_ 

tad~s como bestias de carga, y·tambié~ que se les herrara. 

Para .la pro~ulgaci6n ~ ejecuci6n de estas Leyes. se de-

:sign6 al Can6nigo Francisco Tello de Sandoval. quien habfa -

llegado a estas tierras el 12 de febrero de 1543 y aunque t_g_ 

davfa no_se habfan proclamado las nuevas Leyes. ya ancontra

bcan ia oposiciOn de los·EncoÓtenderos. Cabildos y gente prirí

cipal que vefan en su aplicaci6n un menoscabo de sui ilimit~ 

dos abusos sobré los naturales, siendo el 24 de marzo de ---

1544 cuando se .promu'l garon 1 as Leyes dé To1 edo. pero poco -

después se declara que eran impracticables y volvi6 a España 

el citado Canónigo.a ~ar cuenta de su ineficaz gestf6n. 
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En vista de los malos tratos que recibfan los indfgenas, 

hubo diversas.sublevacfones en las provincias de la Nuevj Es

pafta y en base a tales hechos y al hac~rse cargo del Gobierno 

el Segundo Virrey. Don Luis de Velasco, volvid a promulgar la 

Ley de Libertad. 

A. rafz de la Conqufsta. el ansia de enriquecimien;o de -

los espafto'les trajo como consecuencia la. ne.cesidad de tener -

mas gente. trabaj andó en las m_inas •. qÜe cons ti f.:ufa:: 1 -... pr{nc1 -

!J'!l.f:::::;;t~ óe ga.nancias. fos esclavos negr~s ya no b·astaban •. 

de m_ariera que pusieron a los indios a trabajar las diferentes 

industrias de la naciente ~iviliza~i6n. 

Estos trabaJOS eran 'en cierta fo rmá despiadados• porque 

obligaban a los indios a trabajar.en condiciones ~nfrahu~anas, 

ademas de cometer toda clase de atropellos en su contra. 

Los indios intentaron rebelarse, pero para su desgracia 

solo consiguieron.enfurecer más a los espaftoles, que debido, 

preciiamente"a su fanatismo, llegaron al extremo de marcar en 

la mejfll~ con hferro caliente a los esclavos, c6mo si fueran 

reses, a fin de evitar las fugas y que otro cacique los toma-

ra como suyos. 
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En la organizaciOn social, se consideraba a los ind.!ge-

nas como vasallos de capacidad restringida, sometidos a un r! 
gimen especial, el de la tutela, que unas veoes los elevaba -

concediendo ventajas y otras los rebajaba, impidi~ndoles si-

tuarse a la altura de los españoles o gozar de la plenitud de 

.sus derechos. Es decir, la· si.tuaciOn real del ind.!gena fue -

de inferioridad en la sociedad .colonial ya que fuerori somet!_ 

.. dos. a un régimen de tut.ela y d8 protecci6n, que los condujo-

En ese tiempo, la única fuerza· que pcid!a con.tener eJ. co!!. 

trol de las masas, era la ig.'.!.e;sia, pero una '!'ez que el bajo 

clero se volvi6 en contra de las. condiciones existentes, el 

choque fue irievi table. 

De acuerdo con Abad y Queipo, podemos decir que al final 

del período colonial había en Nueva E~pañá .4 ~5 mil.lenes de -

habitantes aproximadamente, de los cuales 10. % eran españoles, 

30% indígenas y 60% mestizos. Es decir, el 10 % constitW:- -

da por extranjeros, detentaba casi la totalidad de las propi~ 

· dades y de la riqueza de.l pa!s, mientras los indígenas y mes

tizos vivían en la miseria. (46) 

(46 ) Op. Cit. Riva Palacio Pág. 322 
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En ésta ~po~a. se distinguen tres tipos de regiones en 

donde se asentaron grupos 1ndfgenas: el primero es donde el 

indfgena y el español conviven y ft:.ndan sus costumbres. tra

diciones y pr4cticas, dando origen inmediatamente a una nueva 

cultura, ya que en estas regiones se d-i<S un fuerte mestizaje. 

En este cas·o se encontraron las regiones donde se asentaron ,. 

las ciudades ·comerciales de Méxko y Puebla; los puertos de 

Veracru.z, -Mazatl4n y Sinaloa; los centros mineros de Zacate-,.

'cas, Ch1hu¡¡h_ua, Guana.juAt..,¡ J'¡¡chi.tca~ Taxco y Real del Montei 

las zonas agrfcolas de la cuenca de Mbico y los valles veci

nos, el centro de Jalisco, Michoac~n y ~eracru~; los Valles 

del Sur ~e Zacatecas. y San Luis Potosf y también el ·Ba~fo~ -~ 

los Vall"es Centrales de Oaxaca y las costas de Colima, Guerr!t 

ro y Veracruz y a lo largo.de ejes de comunicacidn. En ciu~

dades de naciente industria como las del Bajfo, Guadalajara, 

Querétaro, Puebla Oaxaca, San Luis.Potos1 y Valladolid y 

~tras regiones de menor importancia. 

El segundo tipo de as.entamiento se da en las regiones de 

.mesoam11rica en donde se conservaron grupos indfgenas aislados 

yen decadencia, en este tipo de regiones .el mestizaje fue -

mfnimo debido a la raqu1'tica agricultura de temporal y bajo -

el .dominio del Clero. Estas regiones ocupadas por los indfg!_ 

nas se encuentran en: Oaxaca, Yucat4n, Chiapas, Tabasco, y -
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en las altas montañas de la Sferra Madre. 

El tercer tfpo de asentamiento indfgena del pafs~ se si

tuaba al norte y noroeste, pero eran regiones habitadas por -

tribus poco numerosas, más bfen de cazadores o de primitiva -

agricultura. 

4.3. Cdmo se fue dando Seguridad Jurfdica a los Mestizos. 

C~mo ~nL~cedentes, erifocadós en las formas ju~fdfcas de 

la Nueva España, se con-;fderan. uria serie .de c~dulas. que cie!'.. 

tamente prevfan los malos tratos de los mestizos, ya que las 

uniones pasajeras con mujeres del pafs de lo~ soldados de 

Corté~ y de los primeros españoles que llegaron a México. di~ 

ron como resultado una gran cantidad de niños desvalidos, que 

muy diffcilmerite llegaban a la pubertad o a la adolescencia. 

·n Al principio, ~uchas ciudades estuvieron pobladas ani

~amente por. hombres, y sdlo a veces habfa también unas pocas 

mujeres blancas, como ocurrió en Santiago de Chile. Casi to

dos los pobladores eran españoles, aunque hubo, asf mismo, -

algunos italianos y alemanes en determinadas expediciones y -

empresas. Llegaron también los primeros esclavos negros y -

algün morisco. El elemento blanco inicial, al triunfar sobre 

los indios, impuso su cultura •. su rel igi6'n. sus conceptos de 
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tos fundamental~s; blanco.·indio y negro, fue desapareciendo, 

ya que se fusiona.ron, dando orfgen a nuevos tipos .f"fsicos, -

perfectamente adaptados al medio ambiente en que nacfa. La -

convivencia prolongada contribuy6. a su vez a modificar la m~ 

nera de.vivir peculiar de cada uno de estos grupos raciales -

y favoreci6 un intenso y fecundo mestizaje entr~ blancos e 

indio~~ y de negros· e indios, dando orfgen a un tipo ético di 

férente, todavfa en perfodo de evoluci6n w 

Por ese motivo. el Rey Carlos v. despach6 el 3 de octu-

br"e de· 1553• una Cédula que pon fa especial atenci6n para que 

diferentes organismos ~oadyuvaran·en su atenci6n. 

Por su parte el Virrey Velasco se empeñ6 en el cumpli--

miento de aquella Cédula, haciendo recoger y educar en un co-

?agio ~o sdio a los mestizos. sino también a las mestizas 

~segan nos narra la historia-, quedando los niftos bajo la di

recci6n del Doctor Quesada. y las niftas al cuidado del Licen

ciado Tejada. 

Datos concretos seftalan, que una .vez sometidos Jos indios, 

se fueron tomando previsfones legislativas y una de éstas fu~ 

ron las Cartas de Indias. en donde desde el primer momento, -

~~} Nueva Enciclopedia Tem4tica. Tomo 12. Edit. Cumbre. 
México. 1984. p4g. 290. 
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quedan configurados los rasgos fundamentales del concepto que 

tiene el europeo, del indio. 

Al encontrarse una serie de situaciones infrahumanas. se 

·consider6, directamente a través de la Corona. una Real C~du

la del 20 de ~iciembr~ de 150~. en la cual se explican-¿on -

toda claridad. los motivp~ que indujeron ~ disponer este sis

tema. porque de una forma casi ·.generali~ada. los españ()les. 

trataban a.los indfgenilS de u~a !!i2!n::ra, infrahumana, pues.to· 

qu~ jurfdicamente se les consideraba seres libres. de ah1 que 

se expidiera esa C~dula Real~ 

Como antecedente deJ seguimient~ jurfdi~o de los mesti-

zos • es bueno recordar. el antecedente de los fndios • ya que 

desde ·un principio .se quiso real'izar un aspecto legal en su -

favor. Natura.Jmente, esto di6 vida legal e la 1nst1tucic5n y. 

a p~sar da la vigilancia real, y de las instrucciones y reco

~endaciones, y de los visitadores y hasta de los protectores 

de indios, todo claudi~6 ante la hegemon1a destructiva por -

parte d-e los espailoles iba en aumento, y los infelices indfg~ 

nas preferfan suicidarse aisladamente y muchas veces colecti

vamente.· 
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Eh otD:>S casos hay la tendencia a fijar el salario. El Vi 

rrey Enr!quez, fija en enero de 1576 1 en 30 cacaos al d!a e1-

sa1ario de los indios macehuales. El Conde de Monterrey, por 

mandato del Rey ordena en 1599 el pago de un real de plata S!!, 

lario por d!a y un real de plata por cada seis leguas de ida

y vuelta a sus casas para los indios ocupados en los ingenios 

•mientras los porpietarios pueden comprar esciavos negros". 

El mismo Conde de Monterrey en 1603 establece el pago de un 

salario m1nimo para los indios en lab.ores y minas, fij!ndolo

en "real y medio por d!a o un real y comida suficiente y bas

tante carne caliente con tortillas de ma!z cocido que.se lla

ma pozole". La disposici6n que ya hemos citado del Marquéz -

J de ';!'fo~te~;~laros, de 1606, ordena tamb.:l.én el pagó del 'salario'-

en dinero. La Cédula Real sobre el. Buen Tratamiento de los 

Indios, añadiendo que el pago de jornales as! calculados se 

haga "aunque por esa causa se minore la ganancia de los mine

ros dueños de estancias y las dem&s. labores" •. 

La protecci6n a la mujer encinta puede verse en las Le

yes de Burgos, obra de la Junta de 1512 a que cit6 la corona

para discutir la protesta que los domínicos de ~rica ha- -

b1an presentado contra los excesos en que incurr!an los espa

ñoles en la explotaci6n de los indios. Si en la materia fun

damental de la encomienda no fueron estas Leyes favorables a-
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los indios, como muy bien l.o dice Zaval.a, si se obtuvieron en 

ellas protección y.ventajas para el salario de los indios. 

Subsidiaria de estas Leyes es la declaraci6n de Valladolid, 

de julio 28 de 1513, provocada también por los dominicos de -

la Española, cuyo Vicario, Fray Pedro de C6rdoba, recien l.le

gado a la corte, hizo objeciones a dichas Leyes. La declara

ci6n aludida contiene un~ protección ma.s concreta a la mujer

encinta y el limite de edad catorce. años, para admi.si6n ·al. -

trabajo .. 

La protección contra labores insal.ubres y peligrosas p~ 

de encontrarse también en los .doqumentos que pubJ:icamos. 

usar a. ios indios' como bestias de carga fue una costumbre co

rriente en la colonia. El transporte de grandes bultos a 

cuestas ha sido mala costumbre que ha perdurado hasta nues- -

tres d!as. Algún escritor americano se asombró,· según cuenta 

en uno de sus libros de ver no ha· mucho a los indios chamulas 

transportar grandes bultos, y, una vez, un piano. En la Ley

XJ:V, del Titulo VII, expedido por Carlos V el 6 de febrero de 

1538 se prohibe que los menores de 18 años acarreen bultos. -

El mismo Emi>erador ordenó en septiembre 12 de 1533 que no pa

sara de .dos arrobas la carga que transportaran los indios, y

que se tomara en consideración l.a cal.idad del camino y otras

circunsta.~cias. Muchas otras disposiciones podrán verse que-
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reglamentan la "carga" de los indios. 

El desagüe de las minas por los indios fue tambi~n proh~ 

bido por orden de Felipe III / aún en el. caso de que l.os mis-

· .. JOOS indios quisieran hacerlo voluntariamente. 

Entre las medidas protectoras deLTrasl.ado de l.a· Real Cé

·.dul.a,. de 1609, sobre el. Bu.en Tratamiento de l.os In.dios, puede 

. .°tambi~I'! •rer:::c 1.a ¡..rohióici6n de trasladar a los indios a cli

. mas adversos, proh.ibicidn que ya exist.ta en· l.a Ley XIII / Tit~ 

· lo I:, Libro V de 1541, la de beneficiar los trapiches e inge

·nios de az6car y otras muchas. 

También es interesante ver l.as prohibiciones de emplear

.. :in,dios en los obrajes, as.! como l.as severas penas que decretó 

.'.e~· 1.603 el. conde de Monterrey en contra del empl.eo de los in

::dios. Se inserta la relación de l.as. dificultades del. conde -

con los. dueños de obrajes y el resultado de la disputa, que -

· fue. que el Conde sostuviera su disposiciOn y permitiera· a los 

· : indios te_~er obrajes propios. 

El principio de verdad sabida que contiene nuestra le-

gislaci6n adjetiva del trabajo puede verse expresamente utili 

zado en relación con los indios en la Ley v, Titulo X Libro V 
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de l.9 de octubre de 1514 1 expedida por Fernando v, que ordena 

que los pl.eitos entre indios o con el.los, se sigan y substan

c!en sumariamente y se resuelvan a verdad sabida. 

Fu~ también preocupaciOn de l.a corona dar a los indios ...;. 

toda clase de prerroga.tivas en asuntos :~udic:.ial,e.s y fiscal.es

y servicio de procuradurfa;. as! como l.a excil.us.i.On de penas ·P!!:,. 

cun{arias en conside:::-aci6n a su debilidad econlSmica.: f>E!s.de '

luego .la- Lé,;. V': 'l''°'.+:•11.'?. !,# .. !,'~!::=e :!: , '¡:.:::-::.·:i.-=;;-•<> 4u.;;; i.al> :J,'y:~s en 
.. - - . _.. ",'" -

favor de los indioS se ejecuten sin embargo de apela:~i6n .= -
(l.528). ;L~ Le~ XXXV, Título· xv, Libro I, ordena ciue .los. neg2_ 

·· ... - .. -·.· 

cios. leves de· i.ndios se despachen por devrét0s. ( l.5~6) • La "'-...; 

Le\y xxxv¡ T!tulo xVÍÚ; Libro :i, ordena que:siendoel pleito 

~ indios. con el Fisco se provea persona que defienda al. :in.;,.-
.. - (. 

dio •. La Ley XXXVII, T!tulo XVIII'¡ -Libro. II, de 1553 ordena --
- . 

que los Fiscal.es tengan por obl.igaciOn particular el. acudi.r a 

la libertad de los indios. La Ley_ LXVL orden.a- que l.'os. -j'ueces. _ 

nombrados para retrasar.los triburos no l.leve.n salario, bast!_ 

mentas derechos de escrituras. -y mandamie;11tos · a costa de l.os -

-indios. La ü:!y xxv, T!tul.o VIII, L:ibro y ( 155i), dispone que 

los indios no paguen derechos. La Ley XV 1 Título XIV, ~ibro

v, manda que l.os indios no paguen décimd y que en l.ós dem&s~ 

de=echos se proceda con moderaci6n (!596). La Ley XXIV, T!t~ 

l.o XIII, Libro VIII, de Felipe II, previene que no se cobre -
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alcabala a los indios. La Ley XIX, T!tulo I del Libro VI, or 

dena que los indios sean puestos en polic!a sin ser.oprimi 

dos. La Ley XVIII, Titulo X, del Libro VI, previene que los

indios de señor1o, siendo agraviados, se pueden quejar en las 

audiencias. Esta Ley de 1562, puede eslabonarse con la· de 

1591, III ·del Titulo VI, del. Libro VI,. que prevl! que ·donde ·hu 

b_iere audiencias se .nombre abogado y procurador d.e irid.ios con 

, Llamamos especialmente la atenci6n sobre las siguientes

. en 18. ~eÍecciCSn' que hemo~ hecho de la Recopi1acic5n; la que -

~ermi:te .a lo~.indios cort~:r mai;iera. de los montes pa~a suapr2_ 

~e~han:iento (1559i 1 la que ~rdena que no se impida a los in-

dios enviar::por· ~u c~eritk ~ario y cochinilla a España (1610).;- . 
. . . _·,'· .. ·· . •' . 

: .. la que permite a indios y españoles, vasallos, descubrir y be . . . . , . -
.. naficiar 111inaís:+'!:52~).; ia··:g-.ie perm.it~--i:;fue los-··indios':puédan:,;-,· 

tener y labr_ar minás de oro _Y plata como los e"!pafi~lés p.55.1); 

que autoriza a los indios a criar toda clase de ganado·maypr y 

menor, (1551) ; la que ordena que entre indios y españole¡;¡ haya. 

comercio_ 'i.ibr~ a contento de las parte (152Í) i la que péZ'J!lite_ 

que los indios puedan comerciar libremente sus frutos y mant!:_ 

nimientos (1551); la que permite qu.e los indios puedan vender 

sus haciendas con autoridad de justicia (1572); la que es-. 

tablece que los indios sean libres y no sujetos a servidwnbre 

(1526). 
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. . : 

Por lo que respecta al principio 1e·g·islativo que se con-

templa en la Carta de Indias. cabe señal !ir• que existfa de -

antemano una seria preocupación por' los aconteceres negativos 

que les sucedfan a los indfgenas/perá sin. eni~~~'~o~ casi en -

su totalidad. claudic6 tal·dete.rmi·nacfcSn •. 
. ~ . -. - •.. 

1 as Leyes de. I nd1 as• fue .~·no ·de:'Tos.: antece~eijf_e~. que:·se 

· di~ra para dar pr()~ec:c1_01'! a 1rÍ~1fs .Y iriestizÓs/;~. 
.:-·.• :: ':·: -:: -.~,.:~·· .,~:;· .. {t~.~·<.:;r 

Pese a los vicios exfstentes···en la~-.Le;~s,de.··.I.ndfas • 
. ·-:·. ·. - "·-

'·"':'::.'"/ •. "1,··· 

generaron nuevu .Leyes• las que iOgfcaine'~~·e~eiiJarfan Jos :e(--
, . . .. . ........ · .... ~ . . : . , .. ··:---··· :::~~t :• ~·· .· 

· -cl11vos• se 1es:· .. dejara en Hbejtad; · .. 

4.4 .. Participacie1n del Mestizo en:~~<~~'.p~cto_}~~al. 

A los mestizos y mulatos ha.bidÓs-en: legftimo,matrimonfo .. ·. 

se les a·cerc6. en lo posible a la sUuac16n jurfdicá de Jos es' 
- ·. . .- .. ~· ·~·· ·. . .. -- -

pañoles. pero se les excl uye1 del eje re fe\~ 'de magis t.raturas y 

cargos importantes~ e incluso.se les :fmi>.idi6a(;tuar como es-"" 

c~ibahos y notario•~ 

. -·~ -



147 

Surgen las Leyes de Indias, las cuales en sus disposici2 

nes establecen medidas tutelares para los ind1genas entre las 

que figuran el Titulo X, Libro VI, Ley III lo siguiente:----

• Uno de los mayores cuidados que siempre hemos tenido es pr2 

curar; por todos los medios, que los indios sean bien trata-

dos y elegimos por medio conveniente la libertad -de l.os···natu

ral.es ••• y que esta·l.ibertad.se agregul!!_el buen tratamiento ••• 

cast.iqando a· los culpables con. todo r.igo_r ,. procuren que· sean 

bien t~at.ad~s, aJllpa:i;ados, .defendidos. y .mantenidos: en J~!'i:'~.'.'.'i<!: · 

''· · · :y libertad " 
__ . .,-.. 

·:-'-. 

·-,: .. _ 

Y cÍ.taina's,. alg\inas dis~os~éi.ones 

las Leyes de Indias: 

·a) La idea de reducci6n de las ~oras de trabajo. 

b) La jornada de ocho horas, expresamente determinada 

en la Ley VI, del T!tjii~f.v:i:, del. Libro :ri:r c:ie: la -

Recopilai::i6n d~ Indias, que orden6.en.el año de·.:,_ 

1593 que los obreros tr~bajaran ochohor~s rep~r~! . 

das ccnvenient·emente. 

c) .Los· descansos semanales, originalmente establec.i-

_dos pC:,r motivos relig.iosos, el Emperador Carlos~ V, · . · .. 
' - ,.' 

dict6 el 21.de septiembre de 1541 una Ley, qüe'fi-

gura como· Ley: XVII en el T!tulo.I de la Recopi--

.. ""' -··---------------
( 48) Riva Palacio, Vicente. Ml!xico Atrave3 de los g.1,g~E.~· 

Tomo IV: Editorial Nacional.. México. 1967. Pág. 811. 
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ci6n, ordenando que los indios. negros y mulatos 

no trabajaran los domingos y dfas de .guardar. 

d) El pago del séptimo dfa. el cual tiene s4 antece-· 

dente en la Real Cédula de 1606, sobre alquileres 

de indios.; 

e)· La protecci6n al salario de los trabajadores y en 

espedal respecto al pago en efectivo.· o.portuno e 

f) 

g) 

fntegro, deb1endose efectuai ~ste • 
' . . -. ;··-

' .··de .. ~u!~~~,.~f tj.·~~· ?o ~cw,1.-:·r,-;.:;·~5e· a .f1n 
. . . . 

nos y fra~des. 

La tendencia a fijar el salario. 

La prótecc16n a la. m"ujer encJ nta. 

. en presencia 

de evitar eri9i · 

h") i~· protecc1cSn en los servicios laborales tnsalu•~. · 

·· bres. y· peligrosos.·.· 
. . . 

1) El_ a·specto hab1tacional:, en .donde se decfa: " t.!?_ 

dos fos dueños. de escl avl)S • deber~;¡ i:arH~s habi t,!. 
" .. 

Ciones di.stintas pará los. dos sexos no s·1endo cas!_ 

dos y que sean c6modas •.•• " · 

· j) La atenci6n mt!dica obligatoria y el descanso en -

·caso ·de enfermedad. 

Cabe destacar que el citado cuerpo jurfdico, en su espf 

rttu, tendi6 a preveer y solucionar problemas jurfdicos nov~ 

dosos, ya que·éstos no se dában en esa €poca en Europa, te--
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. :·· -,, ' 

niendo como meta inmediata ¡in duda, Ja ho~d·a::préocupacf6n -

del legislador, de aplicar los. principios et~r'rio~ de justi:-· 
... 

cia a un pueblo conquistado~ asf poner freno,~. 1ós i~tere~-

ses de los conquistadores, junto con el propds.f.to de. asimil!, 

cidn de este nuevo pueblo, a un nivel de fraternidad con él 

de Espaila. 

Sfn embargo res.ulta sabido de todos~ que dichas ordenan 
_.,; - -"-'!"'. 

fue ron .. ·. f n_~uinp l~ das·; .•. d~Í!.i:!!'~ e :~a? :: ;ld 1 g.t.1•,;.¡ .;; é:Í-'i'mpos 1 ~'i(S n::cie:: 
una paz hispana. en do.nde tuvo pleno auge por ~~.pueblo:(:~~·"":: 
quistador. la -esclavitud. 

,-'" -: .: .... -·. 

>'"'·-· ~;;, 

?cabe destacar que' las· Ley~s de fridi~s. Uen_en ei -~í'Vit:c>_/ 

:de lo m!s avanzado entonces. 
-., . ~·. 

. . . - "• -

4.5. Particfpacidri en el Campo de la PolfÚca y la Econ~111~a._ 
: ... ·.:·:··· -

. - .. 

Durante el perfodo,colónfal, los Virreyes organizaron 
.'."'· 

·-.::,.·-

:cajas de ComÜriidades Indfgenas. ·1os Pdsftos y las Alhdnd.fgás 0 

quienes· tenfan·una especie de rlg1men cooperativo agrario •.. -

pero los cu~les se .vieron desnatura11 zados por• el .acompaña.:_".' 

mf.e11t.o que se vieron forzados· a tener y que fueron_ las EncÓ.-

111iendas. 1·as cuales significaron la despos,esi6n del indio de . .

sus tierras, para entregarlas a reducidos. grupos de conquis-
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ta\:fores. quienes a su vez, eran favorecidos con el reparto de· 

indio~ en calidad de esclavos, para que les cultivaran las 

ti.erras. 

Las Cajas de Comunidad, que en realidad eran bienes de -

una comunidad, creadas por 6rdenes de Ca~los V y de Felipe 11 

·en las Leyes de Indf as• ·ftindam.ental mente: constitu1an u.n fondo 

apórtado por los indios:.· para lograr ese " socorro ":ª sus.,n~ 
Estas. Cajas de.Comunirl~~ er:n ~~~n~~~ie· 

de ahorro y"cr6d(~o para utilidad y se!".~1c1o .. de 

y cuyos. antécederite~ d1 rectos eran· tos foi:ados -

de 19$ indfgenas, que obtenfan dél AltepéÚ~hi. ya qu~ _hab1a .. 

·sido _una de ·1 a~· pr~ct1cas :que preservaron l~s ·espal'ioles media!!. 

te estas casas de éoinunfdad. 

Los P6sftos. 'eran· 0Sénc1almente lugares donde se él'lmace

n;:ibar, semiiias. sobre todo de trigo y m4fz y f-u_eron introduci. 
' . ... . '. .. :>'· 

dos.a _la Hueva Espai'ia en el Siglo XV por los Reyes Cata11_C:ós. 

Servfan como una medida de _pre.ve-ncicJn ·para el caso _de necési

da(IE!S inm_fnentes, entre los campesinos fndfgenas y los agri--: 

cultores~de e~a ~poc~. En ~áda vflla o ciudad·existra un es

tableC1níiento de este tipo y funcionaban como instituciones -

de créd~to, ya que las semillas se daban en ·calf(fad de pr6st_! 

mo,; co~ la obligac16n -por _parte. de los .agricultores y campe--
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sinos, de cubrir estos durante el tiempo de la cosecha. 

Tanto los Pds1tos ~omo las Cajas de Comunidad tuvieron -

car(cter cooperativista, ~orque eran aportaciones de ~etermf

'nados mfem~ros de 1 a comunidad para el sérvi cio y.beneficio -

colectivos. 

Por su parte, en e'! Hhi co. 1 ndependf ente donde eJ proce.-L-
,_._.,,, 

........ s~. -:!e~ ~ ;;:;~ 1 'Ltad :oino .comenzó a .ha ce·rse pres ente. en. co-ntrápo- -

_ .. , .. sfcidn con el _perfodo c~lonfal, el ~~stizo .empieza a .tomar--· . ' ' 

· parte ca.da :.vez con mayor p'rofundi dad en 1 a d1_n4ni1 ca polf ti ca 

nacioná'i. La abol1c1dn .de la escla_v1t.ud y.la entrada de Méxi 

co a 1 cap1 taHsmo 1 nternacfona.l • se traducen. en la practf ca -
. . . - . 

en .ia presencf.a de nuevas al.ternatfvas ,existeri'ciales.p.ara los 
. .· .. , -. -. ";. 

ya mayoritarios grupos mestizos. 

Entre tanto, la reioluc16n mexicana fu~ ~na confrontacidn 

polftica que aglutfrÍd a sec.tores ampÚos de poblacidn hfbrfda . 

. Los resultados, aunque minimf~ados por las imposibilidades de 

profundiz~c1dn re vol ucf ona'r1 a en muchos campos. se· traducen -

. en. la 'trayectoria que los gr:upos mestizos tian desarrollado en 
.·. '·, 

el, seno .de la panor4m1 ca nacional. 
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EL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA Y EL MESTIZAJE. 

Generado. a trav~s de tre~ siglos de colonizaci6n ibérica. 

el mestizaje en 1 a Nueva España. fue uno de los puntos de pa_r 

ti da de la guerra de independencia. ~uyos· inicios pu_eden ser 

enmarcados en la coy..¡n~ti va ·de_ la. i rivas i6n francesa y Es paila_ -

en 1810 • 

Eran muchas las t~ri~iQnes que ~a de.antemano comenzab~n 

a visualizarse en el conte·xto ntivoh1sph1~o. De los seis y -

medio de pobladores ~e 1a N~eva~spa~a. ~ivididos en españo-

les. indi_os>Y castu. los pr..1mercis ·c:ónsti"tufan s·C)hmente un -

10 X .de 1 a póblacf6n~ mientras que: controlaban. casi todas las 

propiedade~y ~iquez~s del~pa1s. Los otros grupos raciales • 

. una abrumacfC)ra mayor1a poblacional." estaban ubicado!! en l_os -

se.rvicios dQm~sticos. _íos trabajos agropecuarios y mine.ros, -

el pequeño ~omercio j otras actividades menesterosas. 

·.Las union_es pasaje_ras con la·s m~jeres del pafs. de los -

soldados .de· Corté's y de lC)s primeros españoles que llegaron -

~ ~6xico. dieron por resultado una gran c~nt1dad de mestizos, 

que durante su infancia no preocuparon a los monarcas españo

les, ni el gobierno de la._colonia; pero estos niños _comenza--, 

ron a crecer y su name'ro e'ra ·tan grande. y tal el abandono en 
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que se encontraban, que el. Bey despachó el. 3 de octubre de -

l.533, una Cédula en la que dec!a: "He sido informado que -

en toda esta tierra hay mucha cantidad de. hijos de español.es 

que an habido de yndias l.as cual.es andan pe.rdidos entre el.la;, 

yndios e muchos de ell.os por ma1 recaudo se mueren y los sa

crifican de que nuest.ro señor es muy servido e que para evi

tar l.o suso dicho e ot.ros daños e· mal.os recaudos que de an-

dar ans~ perdido podr!a recrescer, me f~ s~plicado mandase.

que fuesen recogidos en un l.ugar que para el1os fuese señal.=_ 
. -

do i donde se curasen ~ f~s~n mantenidos ell.os e sus madres 

de 10 QUE! es Dios Nuestro señor de.,servido e queriendo pro-

veer en'.el remedio .de 1o suso dieho visto en el nuestro é:on

sejo c3e l.as ynclias, fue acordado que,_.deviamos mandar' dar es

:ta nuestra ~d~a,-pa~éj, vo~, por''~nde yo vosn~ando que luego 

que esta reo.ibais procureys coma los hijos de españolas 'que'":' 

· Ubieron avido en yndias e anduvieron fuera de su poder en_esa 

tierra ent:re los yndios dell.a se recoxan y alb_erguen todos -

en esa dicha ciudad y en l.os otros pueblos de español.es chri!, 

tianos que .os parecsieren O ans! recogidos l.os que dell.os -- · 

vos constaren que tuvieren padres y que _tienen haziendas " 

(49) 

(49) Ibídem 



A fines del Siglo XVI el número de mestizos y mulatos 

era.ya muy grande, los conquis.tadores, que ·no .les profesaron 

nunca bue·na voluntad, _comenzaron a desconfiar de .ellos, sobre 

todo de los mestizos, acus4ndol~s ~onstantiemente en la corte 

de se.r causa de.los 1nd1os en .la multitud :de_ litigios que. ---

los terreno~. unas veces l~s pu~blos entre sf, y ~~f!~ __ co,n -~ 
~.'"'los ·agrtctuh.orés europeos. Los· mes ti'zos; como los ind fos, no 

··podhn recibir. las Ordenes -sagradas, ni aún el hlbito de le-

gos en los primeros arios de. la cíoniinacUn espallola, aÍln cuan.,. -: . - . , -· '. ' . . . .~ . ' . ·,· . -. ,. - .. 

do los frai,les y 1 os gobe rr.a~te~ re~olloctall y con fes ab~ii: qu~ .. · .· . . ' :' ..... , ._.· ... - .. _ - -

su inteligencia era notable, ~ muy grande su ~ptHud ~'ára las 

c:tencias y las.artes •. Los espaflóles, qué nada tenhn .. que te

m~r ya ~n ~u concepto ,_d~ la sojuzgada raza de los indios. ve-

_ - fan ~los mestizos instintivamente con temor, comprendie~do-~ 

qu·e .aqüeflos hombres tan·despreéiadós y a quienes pr~íendfan 

cerrar las pu~rtas de 'los liono:res 1 de los cargos públicos, -
··' -

·. eran 'el gt!nlle.n po~eroso de un pueblo nuevo sobre la tierra. -

que acumulando virtudes y vicios die. las razas diversas a qui~ 

nes debfan su 6r.igen y multipli~4ndose con el transcurso de -

los años, llegarfan a adquirir el indisputable derecho de su 

autonomfa, formando una nueva n~cionalidad en aquel territo-

rio, que tantas razas se habfán arrebatado unas a otras, que 

su posici6n geogr&fica y por sus elementos naturales estaba -
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destinado a ser el asiento de una naci6n importante en el --

continente americano. 

Los repartimientos, reduciendo.a la raza vencida a una 

cruel esclavitud cambiaba hasta los hábítos de su existencia 

suje.taban l.os _ conqu.istadores a los indios a rudos e inso¡>Qr-: 

tables.trabajos;-abrumábales a fuerza.de malos tratamientos 

y :preocupándo~e mul' poco de la alimenta~.i6n, d-e ·1:. :i.óealud y ;.. 
- :'· -~-

. ci~C:í.a vit't~ .:!::i aqüeil.os de_sgraciados, . los que parecen por mi-

l.l.ares en lo.s _.trabajos de . las minas y en las. labores ·del 

·\campo, .a pesar de .las repetidas disposiciones· que para f.re"'."

)'.:~~~ tan desatenta :c()nducta dictaba~· los: ~C,narcas y' ~l. conse- .·· 

·jo dei ia :tnci:ia~~ y _de la tenaz: ~es:i.sbmc:ia que a tan fieros 

.'desmari_es opon~an s:i.empre. los• reli_giosos franciscan'as ·y domi

.éos •. Pero. los r~sultados de aquel brusco y repent.in c_a..'l'.bi::>" 

de vida en la raza,_ conqúistada eran tan f\Ínestos paraesar~ 
. . 

za ·como los mismos malos tratamientos de los encomen.dados. 

. : ' ,. ,, 

· La cuativacla· reducí:a, por un efecto fis.iol.69ico la re--

producción y a esto.se agregaba que los indio:; en medio de -

su-desesperación rehusaban a acercarse a sus mujeres por no 

tener hÍ.jos sujetos a la misma s_uerte de ell.os. Y el. infan

ticidio fue tamb16n un medio que los padres esclavos encon-

traban para librar a sus hijos del oprobio y de los sufri.---
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mientes de la servidwnbre. 

Es Wl hecho que l.os contingentes insurgentes que se - -

unieron a Hidal.go y a Allende durante J.a primera etapa de la.· 

independencia, estaban compuestos en su mayor!a por mestizos 

mal. armados, cuya .situaciiSn existenciai· era insoportable. 

E1, 00l.or, l.a.ignorancia y lamiseria·.·coJ.ocaban.a 1os mesti~~:,.. 

zas. a una distancia infilli t;~. de l:as .ef;~Ct~ii~as .. de ·.·.~~!:·e.~!>!. ... 

ñcile!f, ya que sf los me~Úzos no eran esciavos támpOCO te->

nlan todas l.as libertades que gozaban 1os español.es. 

·~ ·'No.es c~usa:l·por ello~ c;¡he despué-~ deHitla1go>•Morelos

sigui,era la l~cha p()r l.a in~pendenC::ia: de M!xico y que en --

sus ·;,.~sentimientos de 1a Na.cidn " señaiara en su art1.Ctilci .i.5 

n Que la esclavitud se proscrib!a para siempre, y l.o m~smo "." 

:i.a distinción de castas, quedando todos .iguales, y solo di~:-. 

tinguir.!a a un americano. de. otro el. vicio o la esc1avitud· " 

Ya que con esto pretendia que los mestizos 1 criollos, in

dios nativos de .AJn!rica, tuvieran posibi1idades de desarro-

:U.o, y .nunca caer en la esclavitud. 

un señalamiento con respecto a J.as posibil.idades de de-

sarrol.lo de mestizos e indios, podemos encontrarl.o posterio~ 

mente en el plan de Iguala en su Art!culo 12: "Todos l.os ha 
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bitantes de ~l (Imperio Mexicano), su otra distinci6n que su 

ml!rito y sus virtudes, son ciudadanos id6neos p·ara optar - -

.cualquier empleo. 

Tales lineamientos comenzarían a tornarse en realidad ~ 

·.al .consumarse la In~pendencia y con e1J.o se::·8b.r.ta ·un c::Gmulo 

de. n\Jevas posibHídades al. millldo mestizo e indtgena,~<;lue> ha.;.: 

bt;l.l· pez:maneci.dó a.L· mli.rgen de la evo1ucí6n sociai: dúrante ªºº 
~ - . ' ' ' ·; . ,., . "' 

~ ;,_liñóB •. 
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M~xico es un mosaico a n~vel racial, en donde podemos encon-

trar algunas razas relativamente puras como es el caso de los -

t:arahumaras o de los lacandones, pero tambi!n existen variables 

l!!ticas, que se encuentran en las muyº diversas gamas del mesti-

zaje. La fusi6n racial no comenz6 con la llegada de los espa

. ñoles, ya q'Ue anteriormente existía una :Cusi6n interracial en--
. . "' . 

tre l.os p~ebl.os nativos¡.ºproduct:o de la su~esi6n de i~pe:.::.ios,·-
reinos; señoríos y P:º1:. lás: éonsecuentés ~doÍninaciones. de 'unos 

sobre otros .• 

M~xico,es hoy, el producto de incidencias racial.es de aistin 
. . 

tos orígenes, productó de un mestizaje acentuado, ;p.or el paso ---

del'', tiempc. 

El descubrimiento de Am!rica signific6 no s6lo un halago de· 

un nuevo. mundo, sino el encuentro, ·contacto Y. ulterio.?" ftisi6n 

'de los descubridores con los pobladores que : habitaban esas ti!!· ... · 

rras, J.:oque provoc6 ~lstirgtmiento d~ un~ ~ueva raza~ la mest!, 

za, 'que es hoy la que verdaderamente rige los destinos de sus -

propias tierras, como se había manifestado en el concepto de -

raza, g:r:upo natu~al humano, qu¡;. prét;enta una reUI1.~6n·constante 
y típica·· de caractere;.; ccrporaies hereditarias. 

La formaci6n de una nueva raza est& determinad?. principal-

mente por el aislamiento geográfico o ecol6gico. 

Hay que determinar que la gen!tica moderna establece que -

todos los hombres hoy vivientes, pertenecen a la misma especie: 
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homosapiens, y proceden del mismo tronco. 

C6mo se manif iest6 el mestizaje no vigoriza ni tampoco de

bilita a las razas, en su triple aspecto (físico, moral y men-

tal ), ya que estos aspectos dependen de los caracteres indivi

duales _de los 'sujetos que se cruzan. 

El mestizaje_ ha tenido un·a enorme importancia, debi-do a --
- - ' 

que !i~.infiuido poderosame~te~n.l.a evoluC:i6n pro9~esiva de las 
.·,, .. · 

razas human,as~· y :en muchos casos, de positivos y rapi.:!c:; .o.van--

Elniestizajeen el. continente americano, surge c::omo un pr2 

dueto natural· del choquecu1tµra1 que fue la colon:i.za~i6neur2· 
·.pea. 

Es- as1, que ·los -mestizos tienen iguales derechos- ,que cual-

; quier• otra razo. 

La ··r~l.;ci~n de. los mestizos con los oriol.los e i.ndios: fue 
. . 

siempre los. de !!n q::::upo d0minante sobre un grupo minotlirio. 

En el aspecto le9al, a los mestizos se les acerc6 .en lo po

sible a la·situaci6n jur!dica de los españoles, pero se les ex

cluy6 del. ejercicio de magistratµras y cargos importantes. 

Despu~s de tres siglos de colonizaci6n Ib~rica, el mestiz~ 

je en la nueva España, fue uno de los puntos de partida de J.a -

guerra de :Independencia, y e:: tales lineamientos, al consumarse 

ia independencia, se dislumbr6 un cúmulo de posibilidades para 

el.desarrollo de los mestizos. 
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Y en 6ltima instancia, podemos afirmar que la conformaci6n 

de la estructura socio-econ6mica de nuestro pa1s no tiene nin-

gdn obstáculo de tndole étnico. 

El mestizaje no es impedimento para el desarrollo, sino por 

el contrario, este mestizaje se convierte en el motor de una di

námica so~ial, cuyas. alternativas y perspectivas pueden ser soi,! 

damente dilicidas, como habíamos previsto en las premisas de es-

.t.e trabajo.· 

Por lo tanto, se P\Jede decir que los:obstáculcis para la co!!. 

formaci6n socio-econ6mica dei pats se ericuerttra·en las contradi

cciones de tina estruc:tura h.ist6rica internacional, que .delimitó 

.nuestro pa~el ~ri<t'~rminos de· ia divi~i6~ ~el trabajo" 

-· -- ·""': 





163 

1.-· Aguirre Beltr4n, Dr. Gonzalo. Teor:l'.a de Prllctica de la
Educaci6n Ind:l'.gena. Edit. ERA. MEXICO, 1973. 

2.- Angel Rosenblat, La poblaci6n indigena y el mestizaje en 

Amt!rica, tomo II MEXICO, 1978. Edit, NOVA 
3.- Autores Varios. La poblaci6n Indigenista en·M~xico.Tomo 

II. Edit. I.N.I. Mt!xico , 1973, 
4.- Benitez, Fernando. Viaje a la Tarahumara en los Indios 

de Mt!xico. Edit. ERA. M6xico, 1968 •. 
. . . 

5.- ·· B()U:v.ir, Siin~n. Carta de Jamaica.· Kingston. 6· de septiem-

bre 19i6. 
6.- · Bcsch, Gimp~ra. Las Razas HWnanas, suvida, sus costum-

.-::-~.::-c~~ ~~-·::w h~~:~;c·z:ra ,. ~·-~u·-~4i:;.:~·, · :ri~-~t~ri;~~~o-_:::~aii'acn: · Bá~Ceiona~,_-- · ;- -,~~ 
1956 •. 

7; ... 'Brinton, Daniel~ La Raza Americana •.. Edit. ·Nova~ Buenos

Aires, .1956. 

8.:... Cervantes de san Fra~cisco. Mt!xico en l.554. Edit.UNAM. 
M6xico, 1981~; ;' .•.. 

9.- ~orilaE!,Juari. Las Razas Humanas. SEP. Biblioteca .Encielo-: 
pt!dicá Popular Mt!xico, 1966. 

10.'."" cori;isi.6n Panamericana de c;eografta e Historia • Mestiza
je en Ibero'1Uerica. M6xiéo, 1961 

11.- ChA;;.ez, Rodr!gúez G.' El Mé~tizaje y su influencia So--.;.. 

ciaf:en AIÍlt!rica.~ Edit. Imprenta y Talleres Municipales.

Guayáq~il,.1959. 

12.- Dúby,Gertrude. ¿Hay Razas :Inferiores ?. SEP. Biblioteca 
Encicl.opt!dica Pop\llar. Mt!xico,.1946. 

· 13 .- D.\lnn, Leslie .Clarence. Herencia, Raza y Sociedad. F.C.E. 
Mt!xico, 1971. 

14.-Di~cionario Enciclopt!dico Uthe. MSxico, 1982. 

15. · Enciclopedia de M6xico. Mesoamt!rica. Tomo VIII. Mt!xico. 

1978. 

16.- Gonzlllez Prada,. Manuel. Huestros Indios. Cuadernos de -

cultura Latinoamericana. Edit. UNAM. México. 1978. 



164 

17.- Jordan Fernando. cr6nica de un País Bárbaro. Centro--

Librero de Prensa. Chihuahua, 1978. 

18.- Krickeberg, A. Etnología de Amt'lrica. F.C.E. México, 

1982. 

19.- Krikberg, walter, JillS Antiguas Culturas Mexicanas. Edit. 

Fondo de Cultura Econ6mica M€!xico 1980. 

20.- La poblaci6n de México. Evoluci6n y Dilema. Edit. El co

legio de m~xico, 19 80. 

21.-

22.-

Le Bon,_ Gustavo. Psicholigie du- Socialisi:no._París, .i9ll. 

Morner ~Iagnes, El mestizaje en .la historia de Iberoamerica 

Edit. Fondo .de Cultura Ecoriomica , México, 1961,Pg_~_ 6~. 
_~h!e~:~a --~:1c.i·c1op~di·a:-·:T~,~~-&iCa, -~dit· ... _ C~re·;_~ .. :s. A-~ - M~x-ico·~-

1980. 

24.- Ortega y Medina, Juan. La Evangelizaci6n-Puritana en-.,. 

Norteamerica. Edit. Fondo de_ Cultura El bnomica,_México~ 
197.6. 

-· .,., •••.e• 

c25;"-' Perez· Ba:c:radas Jose. Los mestizos de Affierica. Madrid~ 1976. 

pag. 78. 

26-.- Pittard, Eugene. Las Razas y ia Historia. UTEMA. México, 

1969. 

27 .- Pozos, Rica;rdo y Horcasitas, Isabel._ Los In_dios en las.

clases sociales de México. _Edit. Siglo XXI.' México, -~ :' 
28.- Rosenblatt. Angel •. La pobaici6n-Indíqena y el Mestizaje 

en America. Editorial Nova. Bue_nos _Aires , 1964. 

29.-Riva Palacio Vicente, El Virreinato. Edit. Nacional. 

México, 1963, P<ig~ 462. 

30. - Riva Palacio. "Vicente. México a través de los Siglos. 

México, .1963. 

31 ·- Shapiro, Harry Lionel. La Mezcla de Razas. UNESCO. Pa

rís,. 1963. 

32 Toro, Alfonso, La Dcminaci6n Española. Historia de Mé.:. 

xico • Edit. El Colegio de México, México, 1950. 



165 

33.- Vallois, Henry. Las Razas HUmanas. Edit. ·universitaria

de Buenos .l'.ires. Buenos Aires. 1964. 

34. - varios, Andrt;s . La Poli tica In.digenis ta en M(?xico. Tomo 

I y II. Edit. INI • M(?xico 1973. 

35.- Villoro, Luis, Los Grandes Momentos d1!l Indigenismo en-

Mt;xico. E7it. El Col_egio de M€xico, M~xico 1950. 

36.- Yañez, Agustín. OrOnica de la Conquista, Edit. UNAM. 

M~ic;:o, 19?8· 

·37.- Zea,. Leopol_do, Am(?rica Latina. Largo Viaje 'hacia sí 

· . Misma Cuadernos de Cul.tura Latinoamericaná • ·Edit.: .UNML 

Mt;Xico '· J.97á. 

~ .~ . . ' . 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Mundo Indígena
	Capítulo II. Características del Mestizo
	Capítulo III. El Mestizaje y su Influencia Social en América
	Capítulo IV. Régimen Jurídico en el Mestizaje
	Conclusiones
	Bibliografía



