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CfJresentaci6n 

EI Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales (IDIES), de la 
Universidad Rafael Landfvar (URL), considera que el modelo de desarrollo 
para Guatemala debe basarse en los postulados de: 

- La Economfa Social de Mercado, que fundamentalmente son tres: 
la libertad de mercado, la propiedad privada sobre los medios de 
produccion y la compensacion social, que asegure que todos los 
mfembros de la sociedad tengan acceso a la satisfaccion de sus 
necesidades basicas. 
La Democracia, que basicamente son tambien tres: la 
representatividad,la opinion de la mayorfa prevalece en la acci6n 
de gobernar; la pluralidad, ninglin grupo mfnoritario puede ser 
marginado de la accion de gobernar; y la participacion 
permanente de la poblacion en general (por medio de sus 
organizaciones, instituciones y movimientos sociales) en la accion 
de gobernar, por medio de instancias para influir directamente 
sobre las acciones de gobierno a nivel loca:, municipal, 
departamental, regional y nacional. 

- EI Estado de Derecho, que en principio son dos: el respeto al orden 
juridico vigente y la seguridad juridica. 

Esos postulados surgieron del senD de la cultura occidental y en 
condiciones sociales particulares, especfficamente europeas, mientras que 
Guatemala posee una varied ad de culturas y condiciones etnicas que en 
su mayoria son sustancialmente diferentes a las de Europa. 

Por 10 expuesto, el plan de trabajo de mediano plazo del IDlES, elaborado 
en un taller realizado en 1994, reconoce esa problematica y par ello, previo 
a sugerir la implementacion de los postulados citados, programo el estudio 
de: 

viii 

las percepciones que los mayas y otros conglomerados no
occidentales del pais tienen de las practicas y norm as economicas, 
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- ----------- Presentaci6n -----------

politicas y jurfdicas occidentales, y sus actitudes hacia ellas; y 
las condiciones sociales que las viabilizan, dificultan 0 impiden. 

EI IDIES considera que el conocirniento y comprensi6n aportados por esos 
estudios perrnitiran deterrninar: 

la viabilidad en Guatemala de la Econornia Social de Mercado, 
de la Democracia y del Estado de Derecho; y, en caso de ser 
viables, 

- las formas cultural y socialmente apropiadas (es decir, adecuadas 
a las culturas no-occidentales del pafs) de su implementaci6n. 

En el marco de 10 expuesto, los procesos etnicos e interetnicos son parte 
importante de las condiciones sociales de Guatemala, pues estan 
modificando y recomponiendo las relaciones de solid arid ad y de oposici6n 
internas, 10 cual afecta directamente la convivencia y oposici6n en 
condiciones de pluralismo econ6mico, politico y jurfdico. Por ella su 
estudio tambien debe ser prioritario para lograr el conocimiento y la 
comprensi6n adecuados de la realidad guatemalteca, para formular 
estrategias apropiadas de promoci6n de la Econornia Social de Mercado, 
la Democracia y el Estado de Derecho. 

Con esta publicaci6n el IDIES present a otro estudio de la serie Historia 
modema de la etnicidad en Guatemala: la vision hegemonica, que aporta 
conocimientos sistematicamente dacumentados sobre una de las 
perspectivas participantes en los procesos etnicos e interetnicos del pafs: 
la visi6n desarrollada por los ladinos de la clase gobernante sobre los 
grupos may as que componen la poblaci6n de Guatemala . Quedan 
pendientes estudios tales como: 

- las percepciones que los ladinos han desarrollado acerca de sf 
rnismos, 
las percepciones que los mayas 'han desarrollado acerca de sf 
rnismos,o 

- las percepciones que los may as han desarrollado ace rca de los 
ladinos, etc. 
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- --- ----Cuotro outores estudlon 0 los indios --------

El IDIES esta conciente que el material contenido en esta serie sera 
profundamente polemico, pues en el subyace parte sustantiva de la historia 
de la administraci6n del poder en Guatemala, plasmada en los juicios y 
prejuicios etnicos que han sido parte de la vida de los guatemaltecos desde 
el siglo XVI, algunos de los cuales, sorprendentemente, persisten atill en 
el inicio del tercer milenio. 

La importancia de los estudios citados debe evaluarse a la luz de su 
contribuci6n para lograr un mejor conocimiento y comprensi6n de los 
procesos inter e intraetnicos en Guatemala y, por ende, de la realidad 
nacional, para con base en ella buscar un futuro mejor para todos. 

x 

Miguel von Hoegen 
Director 
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Cf) r6 fogo 

POR LA UBERTAD DE CONOCER 

Este es un libro cuyo tema central es el estudio de las ideas, juicios y 
principios sobre las etnias: los indios, los blancos1 , los negros, los mestizos 
y decenas de palabras con que son designados los grupos humanos que 
forman una etnia. 

Esencialmente se estudian las ideas que en los ultimos cinco siglos han 
expuesto los grandes fi16sofos y escritores acerca del los indios, los blancos 
y sus afines. Tales ideas tienen un origen preciso: "son producto de hechos 
concretos generados en la relaci6n inter-humana". 

Inmediatamente es preciso decir que ideas y hechos estan indisolublemente 
unidos porque son una relaci6n viva. A pesar de ella y por razones, 
estrictamente h~cnicas 0 de esquemas mentales, se hacen separaciones hasta 
concluir diciendo que son esas ideas las que han guiado la conducta de 
millones de personas. 

En el siglo XV principi61a relaci6n de los de indios de America y los negros 
de Africa, con los blancos de Europa Occidental; a este proceso se Ie 
denomina en este texto, "la historia moderna de la etnicidad". 

En Guatemala y parte de Mexico, durante el regimen colonial y actualmente, a los blancos se 
les llama en forma despectiva 'Iadinos', palabra derivada de 'Iatinos'. En este texto se 
utilizara el termino ' blancos', aclarando que no es sinonimo de 'Iadinos', porque este 
termino designa mas que una raza, una relacion social. Igualmente sucede con los habitantes 
de America antes de 1492, que se autonombraban en diversas formas; sin embargo, posterior 
a esa fecha se les lIamo 'indios' . Este term ino tambien es polemico por 10 que Juan de 
Solorzano y Pereyra, y Antonio Batres Jauregui dedicaron una parte de sus estudios a la 
discusion de tal nominacion, como se desarrolla en los capitulos dedicados a ellos. 
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--- -----Cuotro outores estudion 0 los indios --------

Anterior a ese momento del siglo Xv, los habitantes de los tres continentes 
(Africa, Europa y America) tenian una idea sobre su etnia, su raza y su 
pueblo; poseian tambien un criterio formado acerca de su relacion con las 
otras etnias que formaban su continente y con quienes convivian. 

Las ideas sobre la existencia de una etnia son muy remotas, por eso se 
dice que el discurso sobre la etnicidad esta dentro de los objetos mas 
antiguos y tiene una arqueologia. Pero no se reduce exclusivamente al 
pasado, tambien comprende 10 que se dira manana. Hayen todos, lectores 
y autores; antecedentes, integraciones y tambien firmes contradicciones 
sobre 10 que se piensa en relacion con el tema de la etnicidad, 10 etnico y 
las etnias. 

Hablar de las etnias ha side motivo de grandes reflexiones, por 10 que 
resulta comprensible, que seria mas sencillo adherirse a alguna de las 
corrientes de pensamiento ya expuestas: "tomar como absoluta verdad 
una de todas las ideas de alglin autor y situarse en un banda 0 posicion; 
luego, encubriendose en 10 que se llama defensa de valores 0 principios, 
elogiar la conducta observada por unos y, probablemente, condenar la de 
otros". 

Pero no se ha decidido seguir ese camino, sino utilizar la libertad de 
conocer: "oir todas las voces, oir todos los dis curs os y examinarlos uno a 
uno; posterior al analisis de todos, integrarlos para conformar un universo 
de los discursos etnicos". Para hacer esto se exige una receptividad total y 
negarse a formar juicios calificativos sin un analisis previo. Todo esto con 
el fin de descifrar que ha side la historia modema de la etnicidad. 

CINCO SIGLOS DE ESlUDIOS DE lAS ITNIAS 

En Guatemala y en muchas partes del mundo, la palabra etnia esta unida 
a expresiones como: indios, mestizos, criollos, negros, espanoles, blancos, 
mulatos, indigenas, ladinos 0 simplemente extranjeros; y la mayoria de 
esos terminos son polemicos, dificiles de conceptualizar, porque su esencia 
hasta hoy es conflictiva. 

xi i Colecci6n IDlES 



-------------- Pr61ogo -------------

EI elemento esencial de la investigacion es el estudio de las ideas 0 

conocimientos sobre las etnias. Para ello se hizo una breve ubicacion de 
los momentos y los lugares en que surgieron esos conocimientos; se trato 
determinar su evolucion, y si los juicios u opiniones han continuado 0 

han sido sustituidos por otros. En sintesis: "Ia evolucion de las ideas y sus 
fracturas". 

La metodologia utilizada es la propuesta por Michel Foucault2 en diversos 
libros y textos que el escribio. Aplicado al tema de este estudio, la pregunta 
fundamental es establecer cuando surgieron los hechos que generaron la 
preocupacion por las etnias y con elIas -el tema central- cuales son los 
juicios, ideas, valores, antivalores y practicasacerca de todos ellos. 

Aprovechar el pensamiento de Michel Foucault tiene una justificacion: 
era util y adecuado en diversos sentidos -entre otros- porque el propuso 
una sistematizacion del pensamiento en su obra Arqueologia del Saber, 
y dedico abundantes textos al estudio de la relacion que hay entre el poder 
y los saberes 0 el conocimiento. 

En el presente trabajo se estudia el pensamiento sobre los indios expuesto 
en los textos escritos por Francisco de Vitoria en 1532; Juan de Solorzano y 
Pereyra en 1649; Pedro Cortes y Larraz en 1785 y Antonio Batres Jauregui 
en 1892. 

Es absolutamente valida la pregunta: LPor que razon no se tomo como 
texto de analisis la obra de Fray Bartolome de las Casas, quien escribio 
una historia, un estudio de antropologia y realizo amp lias discusiones 
juridico-politicas acerca de los indios? La respuesta es precisa: la vida y 
las obras escritas por de las Casas son totalmente polemicas. 

2 La estructura de la metodologia figura como un anexo. Pero es preciso decir que la concepcion 
de metodologia en este trabajo es como un conjunto de herramientas para abordar, 
sistematizar y analizar 105 hechos, que aqui son las ideas y 105 juicios sobre las etnias. No hay 
una sumision rigida a las propuestas de como hacer el estudio por parte de Michel Foucault, 
tam poco el excluye en su metodologia todo cuanto ha side aportado en el estudio de las ideas, 
las razones por las que surgen y la complejidad de su estudio. Es necesario explicar esto 
expresamente porque no hay ninguna sumision, ni renuncia a tener una actitud critica y 
abandonarla en un momento y enriquecerla en algunos aspectos como se expresa en el curso 
del texto. 
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- ------- Cuotro outores estudion 0 los indios --------

Fray Bartolome de las Casas fue un intelectual del sistema, jamas se opuso 
a la colonizacion; no obstante esa situacion, divergio en cuanto a los 
metodos para ejecutarla; esto queda resaltado en su obra De unico 
vocationes modo. 

Fray Batolome de las Casas exige un estudio aparte, par dos razones 
fundamentales: primero, para ejecutar una desmitificacion de su relacion 
can el poder colonial y, segundo, sabre la esencia de su estrategia en cuanto 
al como lograr el dominio de los indios, ambos hechos han quedado 
ocultos; y tal ensombrecimiento se fundamenta en las multiples polemicas 
que el sostuvo con otros sectores del mundo colonial. Par el contrario, los 
autores analizados son totalmente homogeneos en su servicio al poder, 
los cuatro no fueron polemicos. 

Los autores analizados son totalmente homogeneos en su servicio al poder. 
Los textos se utilizan para integrarlos a nuevas a divers as estudios sabre 
la hispanidad, el indigenismo y el indianismo; y 10 que en elIas esta 
contenido sabre las preocupaciones par el ejercicio del poder, la hegemonia 
y la dominacion de los blancos contra otros grupos. 

La seleccion de estos autores responde a las siguientes razones: Francisco 
de Vitoria es el escritor y filosofo mas antiguo y ha sido estimado, en 
divers as momentos y par muy variados sectores, como el que trata can 
mayor profundidad el tema de la etnicidad; Solorzano y Pereyra es el 
escritor, jurista y filosofo del derecho que integra totalmente el pensamiento 
etnico colonialista espanol; Pedro Cortes y Larraz es el religioso y filosofo 
que hizo un analisis de la realidad particular del mundo -el Reyno de 
Guatemala- confrontando ideas can hechos precisos; y Antonio Batres 
Jauregui es el historiador y filosofo que dentro de la corriente liberal, resulta 
el mas antiguo y totalizador del nuevo pensamiento etnico. 

Los tres primeros pensadores justificaron la guerra, la colonizacion y la 
hegemonia de los espanoles contra los indios, dentro de 10 que se llama el 
pensamiento teologico; el cuarto pensador, Batres Jauregui, abandona tal 
justificacion y su lucha la plantea desde la posicion laica: "la civilizacion 
de los indios". 
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Los indios, el indigenismo, el indianismo, el hispanismo, la ladinidad, el 
mayismo y muchas otras palabras son totalmente contradictorias, 
arribando a polarizaciones irreconciliables; en la presente investigacion 
se estudian las rakes de ell as y se aportan algunas ideas para su 
entendimiento. 

Indiscutiblemente que esa realidad de modelos 0 esquematismos radicales 
arranca de epocas muy lejanas y se fundamenta en la idea que la realidad 
solo tiene dos dimensiones: indios y no-indios. Para 10 cual el indio 0 el 
blanco es una identidad absoluta y excluyente y, como tal, el otro 
desaparece como persona hegemonica y pasa a ser el sujeto dominado. 
Mas que convertir al otro en cosa, se Ie necesita como persona dominada. 
Esta concepcion en la que solo estan los unos 0 los otros puede ser calificada 
como bidimensional; y el modele bidimensional es de una gran sencillez 
y es casi comprensible para todas las personas. Pero precisamente por su 
gran simpleza, es terriblemente rfgido, y termina por distorsionar 
totalmente la realidad. 

El esquema bidimensional de indios y no-indios impide entender 10 que 
hay atras de esas palabras; 10 que hay atras de las diversas acciones y 
hechos acaecidos; en sintesis, oscurece la totalidad de la historia vivida 
por los grupos humanos, los pueblos 0 las etnias. 

En este trabajo se explica que las etnias estan intimamente ligadas a seres 
humanos, y ambos intrinsecamente unidos al poder y al conocimiento. 
De donde saber y seres humanos resultan identicos y consustanciales al 
poder. 

La preocupacion por quienes son los seres humanos y como se ejercita el 
poder entre ellos, es un tema que adquirio gran preocupacion en el siglo 
XVI en Europa y en 10 que posteriormente sera America. Aparece en toda 
su mayliscula dimension al efectuarse la ocupacion militar europea sobre 
el Nuevo Mundo. 

Es oportuno explicar que los conflictos entre grupos humanos existian 
antes del siglo XVI, en 10 que hoy es America. Utilizando terminos actuales: 
habian guerras entre los indios, pero no estan totalmente documentadas; 
y de las que se tiene mejor informacion, aparecen documentadas a partir 
de ese siglo; esencialmente relatan los choques entre blancos e indios. Esos 
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conflictos han persistido y se siguen dando entre los grupos humanos 
anteriores y los blancos; a ellos se han sumado otros, el choque entre los 
grupos que se han conformado con posterioridad y que han adquirido 
recientemente identidad definida como latinos, indo-latinos, etc. En este 
estudio se hace referencia a las ideas y choques de blancos contra indios, 
sin desconocerse que hay conflictos entre negros, mulatos, mestizos, los 
blancos entre sf y ahora los nuevos grupos latinos e hispanoamericanos. 

Conocer implica fijar saberes y establecer verdades. En el caso de las etnias 
significa determinar quienes son los seres humanos y precisar las 
cualidades de cada uno de ellos. Y en 10 que se refiere al poder, determinar 
cuales grupos 10 ejercen con otros 0 contra otros. Esas verda des, 
establecidas par un grupo, son ejecutadas en concreto y no son simples 
abstracciones sin aplicacion efectiva sobre 0 contra otros grupos humanos. 

Poder y verdad existen juntos. En el proceso de determinar quien es el rey 
tambien se dice, en forma inevitable, quienes son los vasallos. Entrana un 
acto de poder 0 autaridad determinar la verdad de por que razon un grupo 
de personas son los vasallos y no senores. En forma identica, la autoridad 
es quien da la razon de por que un determinado pensamiento es el 
verdadero, existen una sola fe y religion verdadera. Son las autoridades 
las que establecen cuales personas son incredulas 0 infieles y que condenas 
tienen que recibir. Finalmente, en el ejercicio del poder tambien se establece 
como verdad si existen 0 no otros grupos; pero no se restringe a una simple 
designacion (0 conocimiento), sino que se determina (ejercicio de poder) 
si tales grupos, pueden sobrevivir 0 si son proscritos. 

En el proceso que aquf se estudia, a partir del siglo XVI se constituye, por 
un acto de poder, el regimen colonial; siendo los espanoles los hegemonicos 
y los indios los vencidos. Son los espanoles, poseedores del poder, quienes 
fijan las verdades oficiales, la fe verdadera y la proscripcion de los grupos 
de indfgenas poseedares de conocimientos religiosos, cientfficos 0 magicos. 
Las verdades se imponen por medio de la guerra. 
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UN TEMA DE VIDA 0 MUERTE 

El tema de la etnicidad es vital y angustioso, porque es el rostro de 
enfrentamientos sangrientos.3 

Francisco de Vitoria puede ser citado como el primer te6rico y academico 
que escribi6 extensamente, y en forma muy profunda, sobre 10 etnico; el 
era un apasionado por la guerra y sent6 las bases filos6ficas sobre la 
justificaci6n de guerra, de los espanoles contra los indios. Fij6, a traves de 
sus reflexiones, algunos parametros de c6mo debia obrarse en las guerras 
futuras . 

MAs ALU DE LOS INDIOS 

El tema abordado podria resumirse a nivel universal en una pregunta: 
le6mo se han relacionado diversos grupos humanos en estos Ultimos cinco 
siglos (ingleses contra irlandeses), (tutsis contra utus), (servios contra 
croatas), (israclitas contra palestinos)? Las multiples acciones y reacciones 
de indios, blancos, negros, mestizos, mulatos y otros grupos con 0 sin 
nombre; estas relaciones humanas son 10 que constituye la historia de la 
etnicidad. 

Esta historia moderna de la etnicidad, ademas, esta llena de guerras, 
muchos conflictos sin soluci6n y violencia sin limite. 

En este libro la historia sucede dentro de unas coordenadas de espacio y 
tiempo precisos. El tiempo: del siglo XVI al siglo XX; el espacio: el territorio 
de Guatemala. 

3 En el capitulo dedicado a Francisco de Vitoria, se citan sus palabras, quien en 1532, a cuarenta 
anos de que iniciara la guerra, dijo que el conflicto principio cuando aparecieron 'los indios, 
ahora en poder de Espana, desconocidos anteriormente en nuestro orbe'. 
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La historia de la etnicidad no es un proceso evolutivo, tampoco es un 
proceso evolutivo ascendente y glorioso. Esa historia ha transcurrido entre 
acciones y reacciones, ambas han generado: odios, rechazos, prejuicios, 
intolerancias y genocidios. Si existiera un consuela omnicomprensivo, 
tendria que decirse que esos comportamientos han sido similares en todas 
partes del planeta y en su forma actual, tienen cinco siglos de existir en 
America. 

Los PRINCIPIOS DE LA ACCION INVESTIGATIVA 

Las categorias utilizadas no son rigid as, tampoco unicas, al punto de 
impedir incorporar otras que puedan aplicarse al estudio, tal es el caso de 
considerar que si existen continuidades y fracturas, pero no se excluye la 
existencia de ideas regresivas y de mutaciones adaptativas de las ideas. 

Se decidio abordar el tema en sus dimensiones mas profundas que son el 
discurso y la practica discursiva hispanista, indigenista, indianista y los 
demas nombres con que se Ie menciona; esta conceptualizacion 
metodologica se toma de la obra Arqueologia del Saber, de Michel Foucault; 
correspondia conocer 10 que ha sido dicho sobre los indios y por los indios, 
sin calificar 0 descalificar previamente, sin fijar, catalogar y ni siquiera 
seguir una ruta cronologica forzada. 

Con ese razonamiento no es posible poner siglos 0 gobiemos como medidas 
absolutas porque hispanos, indios, negros, mestizos mulatos, etcetera, han 
sido transhistoricos: "han cruzado siglos, gobiernos y sistemas". No 
obstante esa afirmacion, en el proceso de la redaccion se utilizan tales 
formas de medidas: siglo XVI, XVII, etc., 0 regimen monarquico 0 

republicano y otros; se utilizan porque son conocidos y tienen una funcion 
didactica, pero no definitoria. 
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LA MINIMA pARTfCUlA HUMANA: EL SABER 

Los seres humanos, en su actividad diaria, tienen partfculas mfnimas de 
informaci6n que se denominan saberes, los cuales existen y funcionan en 
forma integrada. Al quedar articuladas, las informaciones se transforman, 
generando el fen6meno del conocimiento complejo y multiple. 

Un saber ya no es s6lo la experiencia vivida, sino que comprende la 
reflexi6n y su organizaci6n simb6lica. En slntesis, el hecho basico minimo 
de la experiencia humana es un saber y de ese saber se hace una abstracci6n 
y una construcci6n simb6lica. Teniendolos integrados se retorna 
nuevamente con ellos a la pnictica. 

Los saberes estan mas aHa de la vida y de la experiencia diaria e inmediata. 
Los saberes estan integrados por millones de experiencias vividas, unas 
en forma arm6nica y simetrica; pero no es s6lo aSl, porque dentro del 
pensamiento y personalidad individual y grupal tambien existen ideas, 
juicios 0 conceptos, totalmente contradictorios 0 excluyentes. Basta citar 
un hecho concreto: se dice que hay que amar al pr6jimo, pero a la vez que 
hay que luchar y destruir a quien se estima enemigo. 

Los indios 0 los blancos no son solamente ideas 0 percepciones sobre los 
rostros y las pieles de unos u otros. Hay much as vivencias mas en esos 
saberes. Todas ell as se integran en la personalidad y la vida de las etnias; 
y son ellas las que forman ideas 0 juicios que son simples y arm6nicos en 
un momento; y en otro -que puede ser simultaneo-, complejos y contradic
torios. 

Por esa raz6n puede decirse que un saber no es s6lo un juicio totalmente 
uniforme con otros saberes. Un saber puede integrar un desconocimiento 
o tambien la composici6n con otros conocimientos contradictorios. Estas 
ideas quedan total mente aclaradas con el nombre que se dio a una regi6n 
ya un grupo humano en el siglo XVI: "Las Indias" y" los indios". Anterior 
a esa fecha, la regi6n llamada India quedaba en Asia y eso 10 sablan los 
europeos; no obstante, fijaron ese nuevo nombre a una regi6n (America) y 
la bautizaron como "Las Indias" y a los habitantes se les llam6 indios, 
sabiendo que no eran indios. ASl, pasaron a ser "los indios". 
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Pero la nominaci6n noes aislada, y de esto se hablara extensamente cuando 
se analice el pensamiento del Arzobispo Pedro Cortes y Larraz. A los indios 
se les atribuy6 una personalidad; se les definfa como seres buenos, mans os 
y sumisos, pero inmediatamente se afirmaba que eran feroces, canfuales y 
barbaros. 

Precisamente por eso se califica a los saberes de ser multiples, complejos y 
algunas veces contradictorios y excluyentes, pero -eso si- todos integrados 
constituyen el discurso y las practicas discursivas. 

U INI'EGRACION DE LA "CCION Y EL CONOCIMIENl'O 

En un juicio formal y aislado, esa forma compleja y contradictoria de 
razonar podria ser motivo de rechazo; no obstante, en la vida diaria no es 
asi, porque en el pensamiento de los grupos humanos, eso que llamamos 
discursos y practicas discursivas ocurre en forma constante y ademas con 
mucha seguridad; aqui baste s610 citar el usa de las palabras, saberes y 
discursos que se hacen sabre los indios, la regi6n que fue llamada "Las 
Indias", el indigenismo, los indianismos 0 las etnias. 

Existen en los saberes, en los discursos y en las practicas discursivas otros 
elementos esenciales: se emiten por uno u otro grupo juicios acerca de los 
indios 0 los ladinos, y tales palabras estan cargadas de fuerza 0 violencia, 
son acciones energicas. No obstante, es posible obtener informaci6n que 
indica que hay un total desconocimiento de 10 que se dice y con ella de 10 
que se vive. 

Los saberes sabre los indios son la muestra mas representativa de la 
ambiguedad y la confusi6n. Por ello al abordar el terna del indio, de los 
indigenismos a de los discursos etnicos, no es posible seguirlos como la 
linica ruta de investigaci6n; reducirse 5610 a los saberes no era, ni es un 
camino cierto, seguro, que conduzca a una conclusi6n valida. Tanto los 
llamados discursos cientificos de todas las ramas, desde la Biologia hasta 
la Antropologia, tienen unos saberes bcisicos. Si esos saberes son analizados 
can rigor, resultan tambien contradictorios y excluyentes; por ello se 
consider6 que eran insuficientes para los fines de este trabajo. 
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Es posible afirmar que una rama del saber humano, que no pueda dar 
cuenta de los objetos de su estudio y dar una explicacion de la realidad de 
sus procesos, no puede ser un apoyo metodologico que satisfaga el trabajo. 

FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA MITODOLOCIA 

Lo dicho anteriormente es la razon por la cual se Ie dio importancia a la 
metodologia, que en este trabajo cumple las siguientes funciones 
fundamentales, (sin excluir otras auxiliares): 

a) La metodologia define los objetivos de estudio. Estimandose por 
la metodologia que el tema de las "etnias" esta dentro del area de 
los hechos sociales, es hast a los limites de esa ciencia donde se 
pueden fijar los objetivos. Igualmente la metodologia fija las areas 
y naturaleza del objeto de estudio. Esta ubicado dentro de los 
temas de la determinacion de la realidad de los grupos humanos 
y no la estetica de los tejidos, ni las armonias de la musica. Con 
fundamento en esos principios; asi seran los elementos, procesos, 
materiales y recursos documentales que se buscaran como fuentes 
primarias de conocimiento. 

b) La metodologia puede brindar la forma de organizar los conoci
mientos. 

c) De conformidad con esos parametros 0 puntos de referencia, se 
organizan las conclusiones. 

Dentro de los procesos de investigacion los tres postulados, citados 
anteriormente, pueden ser asumidos genericamente en forma rigida e 
inflexible; 0 por el contrario, dinamica y flexible. En el presente estudio se 
asume la Ultima forma; la metodologia es simplemente un apoyo; un 
instrumento para el conocimiento, pero en ningun sentido es ellimite, el 
objetivo 0 un mecanisme de restriccion. Consecuentemente, si en alglin 
momenta ya no es util, asi se expresara, dejando abierto el hecho para 
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buscar otra forma de estudiarlo, ana liz arlo y explicarlo. En el caso de 
encontrar hechos con graves problemas -como es el analisis del 
pensamiento del Arzobispo Pedro Cortes y Larraz- as! se expresa.4 

ExISTE UN SABER QUE DEFINA A UN INDIO UNIVERSAL Y 

PERMANENCE 0 POR EL CONTRARIO. NO EXISTE NI ES POSIBLE 

Los juicios que emiten los cuatro autores, que estudian a los indios, 
presentan un tema de analisis que puede plantearse en dos interrogantes: 

- LEs posible emitir un concepto de indio valido, para mas de cinco 
siglos? 

- LEs posible expresar un concepto de indio, identico para todos los 
lugares de America? 

Expresado en forma simple: LSer!a posible encontrar un concepto de indio, 
aplicable y totalmente expresivo, para todo el tiempo y para todos los 
lugares? Una idea de indio que sea capaz de llenar en su totalidad la 
coordenada espacio / temporal ilimitada. 

De no ser as!, es tarea discursiva, y con ello de practicas discursivas, que 
expresen las divers as identidades e individualicen a los indios; y si se ha 
generado una transformacion en tales conceptos, determinar cuales son 
los que 10 sustituyen; esto se transforma en un proceso de determinacion 
de los distintos "sujetos-etnia", que se ha genera do en mas de cinco siglos. 

4 Esto sucede en el libro de esta misma serie, de Juan Fernando Cifuentes Herrera, donde se 
estudia Sobre motines y otros incidentes indfgenas en el siglo XX; porque se ha producido una 
inversion del discurso indigenista oficial a uno contestatario 0 renovador. Ante la imposibilidad 
de brindar una explicacion tan precisa, como se hace con Vito ria, Pereyra 0 Batres Jauregui, 
se dejan expuestos los hechos. Es posible considerar que el hecho historico de la etnicidad 
(indios-Iadinos-negros-mulatos-mestizos) es un proceso que arranca en el siglo XVI, pero que 
ha sufrido transformaciones en su discurso y practicas discursivas. 
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En un riguroso intento de extraer juicios en serie, este proceso podrfa 
plantearse asi: 

a) LQue son los indios? 
b) LCual su cultural 
c) LC6mo civilizarlos? 

Esto no es posible. El primer autor estudiado, Francisco de Vitoria es un 
teologo con una estructura de pensamiento hecha sobre silogismos: 
partiendo de un postulado universal 10 aplica a los casos particulares que 
el estudia; pero enfrentandose con la necesidad de justificar una guerra 
de rap ina que Vitoria entiende que esta sucediendo. El segundo, Juan de 
Solorzano y Pereyra, es un jurista que busca legitimar -en su mas pura 
esencia- el regimen colonial; el centra el ejercicio de su justificacion en la 
hegemorua y dominic 'sobre el otro u otros, que son los indios. Solorzano 
y Pereyra hace filosofia del derecho. El tercero, el Arzobispo Pedro Cortes 
y Larraz, con formaci6n teologica catolica, hace un analisis de campo, va a 
enfrentarse con los indios vivos, quienes ejercen poder en sus areas 
especificas 0 poderes locales. Finalmente, el abogado Antonio Batres 
Jauregui, rompe con la justificacion teologica-catolica de justificar la 
hegemonia (que conlleva la explotacion) con el postulado de cristianizar 
a los indios. Batres Jauregui es un hombre de la epoca liberal, el prop one 
civilizar a los indios; civilizar significa para el, que los indios consuman 
productos de los liberales, que trabajen como asalariados con salarios 
miserrimos y que ingresen a la economia de agro-exportacion, 
concretamente al cultivo del cafe. 

Lo anterior son las rakes y es correcto preguntar: Lcomo opera hoy el 
pensamiento acerca de los indios en la gran mayorfa de las personas, 
exactamente con las estructuras mentales hechas por los cuatro bloques 
antes mencionados? Este es el hilo conductor que ata el pasado con el 
presente: 

a) Pensar y expresarse con principios, juicios 0 valores equiparables, 
que son comparables con dogmas. 

b) Luego de la carga pesada de casi doscientos anos de obsesi6n 
compulsiva por legislar to do e imponer criterios rfgidos, se ha 
formado un mecanismo mental de buscar, homogeneizar e 
imponer la ley -homogenizadora- a to dos, aun cuando sean seres 
humanos totalmente divers os 0 distintos. 
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c) Hay un choque constante con la realidad, 10 cual evidencia que 
los dos postulados anteriores no funcionan. 

d) Se encuentra constantemente una actitud de civilizar, modernizar, 
igualar 0, en su caso, conservar y congelar a los indios, blancos, 
negros y mulatos; idea que tambien se extiende -por analogia- a 
los pobres. 

Esa actitud no es simplemente por homogeneizar, sino que a traves de 
ella se busca negar que existen relaciones de conflicto; y que hay una 
busqueda de hegemorua y poder por cada grupo, se llamen blancos, indios, 
mayas, occidentales, indianistas 0 el regimen de legalidad. 

DE U ACCION ENTENDIDA AU ACCION EJECUTADA 

Indiscutiblemente los saberes son producto de multiples acciones, pero 
en su uso diario se les toma como autonomos, como validos y se les aplica, 
aun sabiendo que su origen puede ser dudoso, no-ex acto 0, en su caso, 
equivocado. 

Un hecho concreto explica el postulado. Hay terminos equivocados pero 
se usan; con ellos se senala, nombra 0 determina -en este caso- dos hechos, 
significados 0 contenidos. Las palabras se aplican abundantemente, pero 
estas tienen un sentido y una realidad totalmente contradictoria. Permitase 
citar un hecho indiscutible: a los habitantes de America se les llamo indios, 
sabiendo que no eran de la India; y se nombro "Las Indias" a las is las y 
tierras firmes del mar oceano (el oceano Atlantico), sin ser estas la India, 
que estaba al Oriente de Espana. 

Es fcicil detectar 10 equivoco, porque la misma palabra designaba otro 
mundo; su uso podia generar confusion con el uso de la palabra "Las 
Indias"; sin embargo, se ha utilizado y se sigue empleando. 

El uso de estos terminos fue hecho por todos los intelectuales y las 
autoridades, aunque ambos sabian que no eran indios, los llamados indios; 
pero por decision de esos no-indios (los espanoles), los otros (que tampoco 
eran indios) fueron, han side y se convirtieron en los indios; e igualmente, 
10 que hoy es America, fue conocida como "Las Indias". 
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Los espanoles crearon esa realidad ontologica (imaginaron y crearon seres 
humanos) y con fund amen to en ella dictaron inumerables libros que 
contenian las Leyes de Indias. Por ese proceso se arribo a la verdad legal, 
impuesta por la fuerza como un acto legitim~ de poder. 

Al estudiar el pensamiento de Francisco de Vitoria, se asienta que el sabia 
que el termino indios no era valido, pero asi 10 deja. Juan de Solorzano y 
Pereyra, uno de los hombres que mas profundizo en su epoca sobre el 
termino, hace una abundante explicacion del origen de la palabra que 
nombra el rio Indo y una region que lleva su nombre llamada India, que 
se encuentran en Asia; afirma categoricamente 10 equivocado que esta el 
uso para designar al Nuevo Mundo. No obstante esa realidad, Solorzano 
utiliza la palabra y 10 hace porque el termino "indios" esta lleno de saberes 
y practicas discursivas. Solorzano y todos utilizan estes terminos y saben 
a cwi! realidad subordinada estan designando. 

Durante mas de cinco siglos, al hablar de los indios 0 de Las Indias, se 
hada referencia al Imperio Espanol en America, al colonialismo ejercido 
por Espana; y con esto a un acto de guerra, de despojo y de violencia. 

I...A UNlOAD DIVERSA DEL DISCURSO SOBRE LOS INDIOS 

EI trabajo mas antiguo y completo sobre los indios, y que se estima el 
primero, es el de Francisco de Vitoria; sus analisis filosoficos todavia son 
utilizados por diversos aparatos del poder y dentro de la tecnologia del 
poder. La obra de Vitoria guarda unidad con la PoHtica Indiana, que es la 
obra cumbre del colonialismo espanol en America, escrita por Juan de 
Solorzano y Pereyra, la cual contiene el discurso integra do del poder y 
saberes de los espanoles sobre los indios. Se hacen abundantes 
explicaciones de 10 contradictorio que son los indios, el indigenismo y su 
elemento intrinseco: la poHtica colonial. Desde la primera pagina dellibro, 
se afirma que hay que salvar a los indios del pecado, para 10 cual hay que 
cristianizarlos; pero todo esto queda borrado porque en el desarrollo de la 
practica discursiva, 10 que hay que hacer es poner a trabajar a los indios, 
en todas las formas posibles, y obligarlos a que paguen los tributos. 
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El objeto, y a la vez sujeto, de mas de cuatro siglos de colonialismo espanol 
en America (1492-1898) fueron los indios; y todo el trabajo teorico, toda la 
accion politica y la causa principal e institucional de concentracion de los 
religiosos, fue justificar la guerra y sumision de los indios. En esa empresa 
hubo mas gente, ademas de la citada, pues como se explica en el estudio 
sobre Cortes y Larraz (1754-1794), tambien estuvieron los traficantes de 
todos los generos, y los unio un hecho fundamental que fue aprovechar a 
los indios y buscar la justificacion de esas acciones. 

Son millones de textos, acumulados en todos los archivos, los que hablan 
de los indios 0 alrededor de los indios. Esos archivos son un p alido reflejo 
de los millones y millones de pensamientos, reflexiones y acciones que se 
hicieron acerca de los indios. Al deslindar metodologicamente esas 
acciones, Foucault, en el apartado sobre el poder, 10 sintetizaria en dos 
preguntas: Lcomo aprovechar a los indios?, y luego Lque hacer con ellos? 

Antonio Batres Jauregui, haciendo diversos analisis, arribara al tema 
fundamental que es el aprovechamiento del trabajo de los indios. De nuevo 
se repite un discurso diverso sobre los indios, pero que guarda la absoluta 
unidad en su analisis. 

En la inmensidad de las relaciones de unos grupos con otros, pero sobre 
todo de unos grupos contra otros, el discurso 0 tema de los indios resulta 
fundamental, porque permitira explicar como han sido las acciones de 
europeos con no-europeos: indios, negros, asiaticos 0 de Oceania, yes por 
esas razones que el tema se convierte en universal. 

EL DISCURSO DE LOS INDIOS 

Frente a la invasion de to do el continente y frente a una guerra hecha sin 
tregua, ni limite; los llamados indios tuvieron que expresarse. 
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Pasaron casi cinco siglos para que apareciera publicado el primer 
documento sistematico titulado: La Vision de los Vencidos; y despues 
siguieron otros muy similares: El Reverso de la Conquista y Relatos 
Nahualts sobre la Conquista.5 

Para los indios era imposible callar frente a una de las catastrofes 
demograficas mas grandes de la historia humana, considerada uno de los 
genocidios mas horrendos consumados en la era moderna. 

El colonialismo espanol trato a los indios como los vencidos y fueron 
privados de la voz, de la palabra, de la escultura 0 ceramica, del texto y de 
la razon. Hasta la decada de 1530 los indios fueron considerados seres 
humanos. Y la necesidad de convertirlos en sujetos fue porque a los 
polfticos y religiosos les estallo un discurso y una practica discursiva 
irracional dentro de su racionalidad: ''Porque si el objetivo de hacer la 
guerra era para pretender cristianizar a los indios, era imposible cristianizar 
a unos que no eran humanos"; hasta entonces tuvo que surgir la endclica 
Sublimis Deus; para que la maxima autoridad de los guerreros y polIticos, 
el Papa, dijera que sf eran humanos. 

Privados de la expresion simbolica, de la letra, la palabra y el texto; los 
indios dijeron su discurso, ese discurso ha sido el mas expresivo de todos: 
fue el discurso de la accion.6 

5 Textos escritos por los ind ios despues de la derrota infringida por los espanoles, donde presentan 
su punto de vista sobre la guerra y ocupacion militar europea, nunca fueron impresos 0 

difundidos sino hasta 1981 por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico; igual ellibro 
Relatos Nahualts, de Todorov, publicado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Mexico, 1990. 

6 Desde el primer dfa de la conquista hasta hoy, el idiom a oficial ha sido el espanol. No es posible 
expresarse legalmente en otro idioma, tendrfa que traducirse, con 10 cualle queda negada la 
palabra y la voz a los indios. Tampoco tuvieron acceso economico al papel, la tinta 0 las 
imprentas y adem as existfa censura previa para los escritos. Les fue prohibido tallar en piedra, 
madera 0 arcilla. Hasta hoy serfa imposible que tuvieran propiedad sobre periodicos, editoria
les, canales de television 0 sate lites. Ante esa imposibilidad de accion, la unica que pueden 
realizar es la protesta. Ese es el tema de hoy. 
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LA INCERTIDUMBRE AcruAL SOBRE REBEUONES. LEGAUDADES 

Y RECUMOS DE JusnCIA 

En el proceso de investigaci6n, la primera propuesta para delimitar el tema 
de las etnias fue estudiar las rebeliones indigenas ocurridas en Guatemala 
de 1882 a 19947

• Inmediatamente surgi6 el planteamiento de quien 
determinaba que ciertos movimientos sociales eran 0 son rebeliones. 

Decir que una acci6n coleetiva es un acto justa y correeto 0, por el contrario, 
censurable y reprimible no es un problema de palabras 0 h~rminos; calificar 
exige, en cualquier proceso de investigaci6n, detenerse en ellimite previo 
de las palabras: 

Primero, para usar el termino "rebeliones" es fundamental aceptar que 
solamente existe un marco legal, politico, etico y justificativo de Ia realidad; 
en el caso de America en general, y en particular de Guatemala, s610 puede 
ser Ia del grupo colonialista, la legalidad del no-indio 0 espanoL Segundo, 
solamente si se admitia ese postulado, podian calificarse las acciones de 
los indios como rebeliones, como aetos ilegales, violentos y contrarios a 
esa realidad legal, social 0 econ6mica de los no-indios 0 espanoles 
colonialistas. 

Si se aceptase que existe una sola realidad, y que es la del grupo hegem6nico 
y gobernante, la unica opci6n investigativa que se permitiria sobre 
rebeliones indigenas es hacer una lista, un recuento y una clasificaci6n del 
numero de levantamientos ocurridos, citando las supuestas leyes violadas 
y justificando la violencia. 

7 En ellibro escrito por Juan Fernando Cifuentes Herrera sobre Rebeliones Indigenas en el siglo 
XIX y XX, se registran las principales acciones de protesta por la violencia contra los indios, el 
reclamo de recursos naturales despojados 0 los genocidios ejecutados contra los indios. 
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Otra opcion se abre en el momenta en que se amplfa el horizonte del 
conocimiento; en el que se permite un aml.lisis 0 calificacion multiple, y la 
aceptacion multidimensional de la realidad y la vida en America y, 
especificamente, en Guatemala; entonces, las rebeliones han sido y son 
otra cosa. Puede entenderselas como una forma de expresion 0 discurso; 
y una forma de manifestarse ante la realidad. 

Cualquiera que siga ese metoda adoptado, de poder situarse en distintos 
marcos historicos, arribanl a las siguientes conclusiones: 

1) Las llamadas rebeliones son la voz de quienes no han tenido acceso a la 
expresion oral, escrita, menos al polemico discurso juridico; tampoco a 
la legalidad, ni a un hecho que puede calificarse de atroz e ignominioso 
llamado regimen juridico 0 regimen de derecho. Porque estos tenninos 
esconden la realidad de represion opresora y de explotacion de los 
colonizadores y el colonialismo, indiferentemente a como se les encubra. 

2) Los investigadores, escritores 0 pensadores que tomen la ruta de 
detenerse en el uso exclusivo de un discurso parcial, que asuman 
su capacidad plena de conocimiento, concluinin que una rebelion, 
o un acto de expresion violenta, puede ser mas que un aeto ilegal 
o ilegftimo, porque puede significar el reclamo de justicia 0 la 
peticion de que cese el despojo. Una rebelion puede resultar la 
mas grande de todas las luchas, la lucha por la vida denegada y 
la maxima expresion de sobrevivencia humana. 

3) En muchos de los aetos analizados puede concluirse que en la 
mayoria de las acciones tomadas, desde la presentacion de un 
memorial hasta la accion grupal enardecida, tienen los siguientes 
elementos comunes: 

a) Son grupos de indios que lanzan un reclamo desesperado. 

b) Son aetos suicidas de grupos de indios; la calificacion de 
suicidas se fundamenta en el siguiente postulado: al no series 
negada a los indios la capacidad de razonamiento, los indios 
alzados siempre habran pensando y sabido que luego del 
reclamo violento vendria el castigo, la brutalidad sin limite 
y, generalmente, la muerte. 
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c) No obstante eso, hasta hoy no han cesado en sus acciones: 
peticiones, marchas, protestas 0 rebeliones. 

Si caben calificaciones podrfa estimarse esa situacion universal como una 
tragedia; porque en las rebeliones hay una absoluta continuidad, como se 
puede observar desde el primer razonamiento hecho por Vitoria, en contra 
de los indios, hasta 10 explicado en el texto que forma la presente 
investigacion que analiza las acciones en el siglo xx. Despues de la peticion, 
los firmantes son identificados y marginados; y en la accion violenta 
inevitablemente sigue la represion. 

EL PROCESO DE ElABORACION Y PRESENI'ACION 

Este libro esta integrado en la siguiente forma: una vision global del metoda 
y temas, que corresponde a este prologo; la exposicion de las rakes del 
pensamiento colonial y colonialista, las ideas de los cuatro autores ya 
citados que estudian a los indios; anexos que comprenden la exposicion 
del marco-teorico metodologico y un fragmento de analisis de material 
de archivo, (los textos completos posiblemente sean motivo de otro libro 
en el futuro). 

Las partes podran ser lefdas en forma autonoma porque cada una guard a 
una unidad teorica y expositiva. No obstante, es preferible leer la totalidad 
del trabajo para entender el engarce que hay en casi cinco siglos (del siglo 
XVI hasta nuestros dfas) en el tema de los indios. 

La metodologfa figura como anexo, porque interesa esencialmente abordar 
el tema desde el inicio e ingresar al tema central: el estudio de los indios, 
exponiendo las ideas de los cuatro autores y buscando la mayor exactitud 
y rigor en la exposicion. 

Las razones que fundamentan la exposicion, en algunos momentos la 
transcripcion literal, merecen explicacion: ha side necesario describir las 
ideas en forma amplia, porque algunas de ellas no admiten ninguna 
simplificacion 0 resumen. Hay un hecho fundamental, los libros de cuatro 
autores (que son grandes fuentes de pensamiento) son d iffciles de 
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encontrar, son publicaciones que por no circular ampliamente no son 
literatura popular y por 10 tanto las ediciones son restringidas. Finalmente, 
es necesario seguir los procesos que los autores siguieron para organizar 
y expresar sus ideas; esto se ve especialmente en Pedro Cortes y Larraz y 
Antonio Batres Jauregui. 

La forma de presentacion permite comprobar los postulados que se han 
concebido como hipotesis: el poder no existe fuera del sujeto (que es 
colectivo) y es el quien genera la verdad; y siendo as!, determinada por 
una personalidad (que es colectiva) yen un momento preciso, esa verdad 
es historica, la maxima evidencia de este postulado es la exposicion del 
pensamiento del Arzobispo Pedro Cortes y Larraz y, especialmente, el 
analisis de ese pensamiento. 

En el curso del estudio se citan procesos historicos que son conocidos 
-generalmente por los lectores- como los hechos necesarios para la 
formulacion de las ideas, pero haciendo la salvedad que jamas han estado 
separados; y corresponde senalar otro aspecto, las consecuencias que tales 
pensamientos han generado. Es de reiterar entonces, que esta es una 
investigacion sobre las ideas y las descripciones emp!ricas, cronicas, 
anecdotas, biografias 0 efemerides son citadas simplemente como apoyo, 
pero no son el objetivo central dellibro. 

ApORTES DEL mALlSIS 

Desde la formula cion del marco teorico-metodologico se busca ir por otra 
ruta 0 reflexion a la que comunmente se sigue en el estudio de la etnicidad, 
por eso deben resaltarse algunos aspectos. El indigenismo ha servido para 
justificar el poder 0 para atacarlo y ahora -este es el elemento enriquecedor 
o aporte- pretende constituir otro proceso de configuracion tambien del 
poder. No puede dejar de resaltarse que el indigenismo 0 no-indigenismo 
son hechos que existen en una relacion absoluta al ejercicio del poder y la 
posicion hegemonica; ocultarlo puede ser linicamente un acto de tramp a, 
falacia y si no es as!, de absoluta ignorancia. 
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Como to do proceso cultural, la vida social no es un gran estanco 0 bodega 
donde se hallen arrumbadas ideas, juicios, conceptos 0 su estructura total: 
los discursos. Hay una integra cion armonica entre 10 dicho por Vitoria y 
su discurso teologico, que sigue vigente y prosigue su repeticion, con el 
mismo enfasis que el 10 hizo. Ahora se repite como una verdad 
incontrovertible, pese a que el simplemente la propuso como un punto de 
polemica y discusion. 

Los postulados colonialistas y opresores de Solorzano y Pereyra ahora 
son reclamados como justos y legitimos titulos de un supuesto derecho 
consuetudinario. Tanto Solorzano y Pereyra, como los defensores de ese 
supuesto derecho consuetudinario, pretenden que el derecho es genetico 
o consubstancial a una raza. Ambos buscan eliminar las relaciones 
humanas y los choques hegemonicos. Exponer el pesamiento -sobre el 
derecho consuetudinario- de Solorzano y Pereyra, y proponer su estudio, 
resulta ser uno de los ejes del pensamiento en pro y en contra del 
indigenismo, indianismo y finalmente de la hegemorua de un grupo contra 
los otros grupos. 

Los resultados de estudiar el pensamiento del Arzobispo Pedro Cortes y 
Larraz son sustanciales porque su descubrimiento sobre las jerarqulas sigue 
pesando en la vida de las comunidades; hoy es posible encontrar que 
prosigue el choque entre dogmas, postulados axiologicos, pensamiento 
mitico y la realidad que no se somete a ellos. En esta introduccion no es 
posible hacer la slntesis que se encuentra en el capitulo correspondiente al 
Arzobispo Cortes y Larraz. 

En este libro se exponen las ralces del pensamiento indigenista actual, 
existe un culto al pasado remoto, de unos indios miticos que fueron 
barbaros, salvajes y a veces geniales; pero los de hoy deben ser 
incorporados a los derechos humanos y a la civilizacion igualitaria del 
liberalismo voraz. Esta nueva realidad, pretendidamente global, elimina 
todas las desigualdades para homogenizados a todos como una fuerza de 
trabajo asalariada, que debe consumir sin Hmite. Este es el gran aporte de 
Antonio Batres Jauregui, este brill ante abogado fue el primero que 
sistematicamente hizo la exposicion del nuevo tratamiento de las relaciones 
sociales y humanas; explico la realidad de los opresores, sin emplear 
fundamentos teo16gicos. 
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Los UMITES DE LA INVES11GACION Y PROBLEMAS DESCUBIERTOS 

Esta es una investigacion bibliografica sabre los cuatro autores citados; 
paralelamente se hizo una investigacion de fuentes primarias en el Archivo 
General de Centroamerica (AGCA) y el Centro de Documentacion del 
Instituto de Investigaciones Antropologicas de la Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico. En esta tarea, de acercamiento a fuentes primarias, 
se evidenciola absoluta correspondencia de los postulados de los autores. 

Una parte muy pequena de esa investigacion y aplicacion de la metologfa 
de sistematizacion de Michel Foucault se presenta como anexo. 

Otros dos hechos basicos del proceso de investigacion: el actual Estado de 
Chiapas, Mexico, hasta antes de 1823 formaba parte de la estructura 
economic a, poiftica, social, racial y cultural de Guatemala; toda la 
documentacion esta en el Archivo General de Centroamerica. El 
conocimiento de esos fondos permite hacer la siguiente afirmacion: es 
imposible arribar a una conclusion sabre los problemas de Chiapas y 
Guatemala, sin profundizar en los archivos. Ahf estan documentadas las 
rakes de problemas demograficos, la pobreza cronica par el despojo y el 
mundo de violencia, ahara transformado en grandes instituciones a bandas 
hegemonicas criminales. Mas de cuatro quintas partes de la historia actual 
de Chiapas, estan en el Archivo General de Centroamerica, Guatemala. 

El segundo hecho es acerca del archivo. No existe ningun catalogo 
sistematizado, confiable, ni consultable. No ofrecen ninguna seguridad 
los registros, ni los expedientes; puede afirmarse que esta en inminente 
riesgo de desaparecer documentacion fundamental de Guatemala y 
Chiapas. El sudeste mexicano y Guatemala constituyen hoy una de las 
regiones mas conflictivas del mundo, no es posible hacer un extenso analisis 
de elio, pero sf dar a conocer que las fuentes primarias de informacion 
estan en grave peligro. 
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VISION DEL PRESENTE.AL FUlURO 

EI criterio esencial es que el tema de estudio sobre las etnias esta abierto. 
Indios, negros, servios, croatas, chechenios, kurd os, palestinos, etcetera; 
son las expresiones verbales, el discurso de un no-entendirniento humano. 
Cuando arde en Alemania una joven dominicana, quemada por los" skin 
heads", 0 son asesinados unos jovenes mexicanos en Estados Unidos, se 
enfrentan los rnismos problemas que en Africa (Ruanda), Asia y parte de 
Oceania. 

EI tema esta abierto y cualquier aporte en su discusion es vital para alcanzar 
relaciones fecundas, respetuosas y pacificas. 

AGRADECIMIENfOS 

Corresponde expresar agradecirnientos a muchas personas, siempre con 
el grave riesgo de ornitir a quienes han sido importantes, por ella se 
expresan disculpas anticipadas. Hay un agradecirniento al Instituto de 
Investigaciones Economicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar, 
que patrocino parte de esta investigacion; un reconocirniento a la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
que Ie brindo al suscrito la oportunidad de poder viajar a Guatemala; a 
los rniembros del Instituto de Investigaciones Antropologicas, doctores 
Ana Bella Perez Castro, Lorenzo Ochoa y Jaime Litvak King, por sus 
valiosas ayudas bibliogrMicas y comentarios a los temas. 

La investigacion y redaccion del texto se hizo en los dias angustiosos en 
que ha estallado una rebelion y una accion dis curs iva, de distinto tipo, en 
el Estado de Chiapas, Mexic08 . La rebelion formada por acciones y 
reacciones de guerra son la muerte y la desolacion. 

8 La rebelion de los indios de los altos de Chiapas: tzeltales, tzoltziles, tojolobales, choles, mames, 
etcetera; se inicio formalmente el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro. Pero 
reciamos, justicia denegada, despojos y violencia sin limite eran conocidos anteriormente. A 
los diez dias de iniciado el choque armado, se abrio una negociacion que aun no ha conciuido. 
Ana Bella Perez Castro nos dio sus libros, de una investigacion que realizo en la zona de 
Chiapas, donde trabajo muchos arios antes de que estallara la guerra. Los libros explican, 
fuera de legalismos esteriles, la conducta seguida por los diversos grupos durante estos arios. 

nxiv---------------------- Colecci6n IDlES 



Pr61ogo ------------

En el curso de la investigaci6n se habfa concluido que mcis aHa de la guerra 
de los indios 0 la rebeli6n habfa que buscar entender la nueva actitud de 
los sujetos del fen6meno. Porque contando con ese senti do, podrfa 
entenderse que mas que la guerra y la violencia, habfan expresiones 0 

razones humanas en quienes carecen de otra forma de ser ofdos. 

Existe siempre la confianza de haber logrado hacer asequible temas que 
son de tormentosa y tragica actualidad como son las relaciones de grupos 
humanos entre sf, llamense latinos con yanquis; indios con ladinGs; serbios 
con croatas y bosnios-musulmanes; palestinos con israelfes; irlandeses con 
ingleses; kurdos con turcos, iranfs 0 alemanes. Siendo asf, si el trabajo se 
torna polemico, si impulsa a que alguien decida comentar 0 escribir sobre 
el tema (aun adversamente), eso debe considerarse un gran aporte al 
objetivo esencial que entrana este trabajo: "es posible entender que de la 
opini6n y esfuerzo creador de todos se pueda estructurar un mundo en 
que se viva en justicia, libertad y paz". 

Guatemala, septiembre de 1995-junio de 1997. 

Ruben L6pez Marroquin. 
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;£as causas bef contncto 

El estudio sistematico de las etnias, los indios, el indigenismo, la 
indianidad, grupos raciales y otros terminos semejantes, ha sido 
preocupacion de los grandes pensadores de todas las ramas del saber 
humano. Esta labor, de analisis y reflexion, ha sido realizada durante los 
Ultimos cinco siglos sin ninguna interrupcion. Los estudiosos han abordado 
temas fundamentales como son: Lquienes son los indios, los negros 0 los 
blancos?, Lcuales son sus diferencias 0 similitudes entre sf?, 0 tambien se 
han ocupado de estudiar Lcual es la causa de la fuerza y dominio de los 
blancos sobre otros grupos humanos? 

En ese vasto panorama de escritores, cualquier seleccion de un autor 0 

autores es sumamente dificil y puede resultar limitada; ademas, casi todos 
los textos estan llenos de contenidos en sus mas diversos aspectos, incluso 
cuando haya 0 no aceptacion de las concepciones sostenidas por los autores 
o se tenga rechazo absoluto a sus ideas. 

Debe explicarse por que se decidio hacer la investigacion acerca de los 
textos de Francisco de Vitoria, de 1532; Juan de Solorzano y Pereyra, de 
1648; Pedro Cortes y Larraz, de 1785; y Antonio Batres Jauregui, de 1892.1 
Las razones son las siguientes: 

Los cuatro autores mencionados se adecuan a los objetivos del estudio 
sobre los postulados 0 estructuras de los discursos2: ellos analizaron las 
razones 0 principios con los que se ejecuto la comprension de un hecho 0 

Ver en el prologo, la explicacion de por que no se hizo el estudio del pensamiento de Fray 
Bartolome de las Casas. 

2 EI termino 'discurso' comprende la reflexion que se hace sobre un hecho, ya sea en forma 
expresa 0 en forma intrfnseca, en una accion. En el caso concreto de los distintos discursos 
etnicos (hispanistas, indianistas, indigenistas, de la negritud) son los analisis de quienes son 
los indios, los hispanos 0 los negros y luego la explicacion de ellos. Sobre ese discurso se eleva 
la accion en contra de los indios (por parte de los hispanos), de los ladinos (por parte de los 
indios), etcetera; ya sea tornados como grupo sumiso 0 subordinado. 
Un discurso que rechace la explotacion y reclame un trato justo y equitativo, tiene una 
calificacion; que desde el discurso del opresor, 10 considerarfa como una rebel ion que merece 
ser castigada quemando a sus autores, esclavizandolos y explotando a los indios vencidos. 
Finalmente, el discurso etnico-indianista contemporaneo y sus variantes, tambien busca la 
tom a del poder para ejercerlo contra otros. 
Resulta que hasta hoy, no se ha planteado un discurso de liberacion humana; un discurso que 
este mas alia de una etnia contra otra, que busque las rakes y la transformacion de esas 
realidades hegemonicas. 
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de una serie de hechos; los cuatro conceptualizaron rigurosamente a los 
indios y a los espanoles; se restringieron en sus analisis a una comunidad 
especifica formada por indios y blancos, americanos y europeos; 
indiscutiblemente que la prolongacion de las relaciones -pese a sus 
variantes- han hecho a los cuatro autores, escritores actuales, pensadores 
participes constantes en la vida actual. 

Sumado a 10 anterior fue determinante en la investigacion el hecho de 
que los cuatro autores forman parte fundamental del pensamiento juridico, 
politico y filosofico en la historia de Espana y Guatemala. Francisco de 
Vitoria y Juan de Solorzano y Pereyra -en algunos casos sin saberlo los 
alumnos y maestros-, son los creadores del pensamiento filosofico-juridico 
y politico en Espana y Latinoamerica. Pedro Cortes y Larraz fue un 
Arzobispo que en su epoca influyo decisivamente en la vida politica de 
Guatemala; hoy, es una fuente a la cual se acude para obtener datos y 
rigurosos analisis. Antonio Batres Jauregui, solido politico liberal, decidio 
en su epoca y -pese a ser ignorado- orientar la vida de los guatemaltecos 
que se adhirieron alliberalismo y sus versiones contemporaneas (el neo
liberalismo, la globalizacion 0 la post-modemidad). 

Los juicios,los conocimientos y los saberes especificos de los cuatro autores 
conformaron un discurso y una practica discursiva ejecutada por los grupos 
en el poder.3 

Dentro del estudio del choque entre etnias, en idioma Espanol, Francisco 
de Vitoria es el escritor mas antiguo 0 el primero que abordo el tema. Lo 
hizo buscando desentranar la justificacion de la hegemonia y el ejercicio 
del poder por parte de los espanoles, como etnia, en contra de los indios, 
tambien como etnia. Vitoria fue el mas profundo filosofo de su epoca al 
abordar estos temas. 

Casi cien anos despues de la muerte de Francisco de Vitoria, Juan de 
Solorzano y Pereyra publico Politica Indiana. En este texto Pereyra integro 
todos los saberes sobre los indios y las razones para el ejercicio de la 
domina cion por parte de los espanoles. Politica Indiana es una obra 
enciclopedica de los saberes del grupo en el poder. 

3 EI termino "grupo en el poder ' comprende, adem as del gobierno, a las distintas formaciones 
humanas, aun cuando no sean formales; como grupos economicos, profesionales, practicas 0 

costumbres, ritos, solemnidades, uniones de comerciantes, migrantes 0 pensadores. 
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El texto seleccionado de Pedro Cortes y Larraz es un riguroso analisis de 
confrontacion entre unos saberes y unas practicas discursivas de dos 
grupos en conflicto. Cortes y Larraz analizo 10 que realmente sucedia en 
la relacion de dos etnias espedficas: los indios y los blancos. Por el hecho 
de la confrontacion, en algunos momentos, el analisis de Cortes y Larraz 
resulta desesperado y desgarrado. 

Ellibro de Antonio Batres Jauregui se selecciono porque resume, tambien 
con aguda erudicion, todos los saberes de un nuevo grupo hegemonico 
en 10 politico, economico y filosofico . Ese nuevo grupo se autonombro 
como los "liberales" y, desde una posicion laica, plantearon sus 
concepciones acerca de los grupos humanos llamados indios, blancos, 
mestizos y otros. En el libro se reunen los saberes sobre las etnias, las 
estrategias de los blancos contra ellas, y con ella el ejercicio del poder. 

El presente trabajo tiene como reflex ion esencial tres objetos 
epistemologicos denominados: saberes, discursos y practicas discursivas; 
en los cuatro autores se encontrola posibilidad de realizar la investigacion 
sobre tales objetos. Pero no se redujo a ello, porque los saberes estan 
intima mente vinculados al poder; y el poder no es una relacion 
extrahumana; el poder tiene personalidades, lugares, tendencias y fechas 
precisas. 

Integrado a este hecho esta el que ciertos saberes pueden adquirir 0 revestir 
calidad de temas que no pueden abordarse, ni analizarse, 0 someterse a 
discus ion; como se vera con toda claridad en el analisis del pensamiento 
del Arzobispo Pedro Cortes y Larraz. Esto no sucedio solo en el siglo XVIII, 
tambien sucede en este instante. Por ella se dice que ciertos hechos -que 
son saberes y practicas discursivas- acaecidos en la vida historic a, generan 
acciones directas en el ejercicio del poder y luego la produccion de nuevos 
conocimientos y dominios en numerosos campos. 

La cita de un hecho historico permite comprender el postulado: "Gracias a 
que los espanoles dominaban (ternan los saberes) pudieron cruzar el oceano 
Atlantico y dominar a los indios; pero allograr la sumisi6n de los indios 
obtuvieron nuevos saberes (la redondez de la tierra, el cacao, la coca, el 
tabaco, etcetera) y con esos conocimientos pudieron dominar mas partes 
del mundo y de la vida, incluyendo a los mismos indios". 

Serie socio-cultural - ------------ ------ - xxxix 



----- - - Cuotro outores estudion 0 los indios 

Los cuatro autores valorizaron los hechos acaecidos en su epoca, como 
fueron el descubrimiento de America (1492), las multiples conquistas (siglo 
XV al XIX), el coloniaje europeo en America (siglo XV al XIX) y los hechos 
politicos concretos. Los cuatro estimaron los hechos en su acci6n 
transformadora de la conducta humana y por eso citan lugares, fechas, 
personalidades y acontecimientos. Para todos ellos, fue a partir del 
acaecimiento de los hechos, que los grupos humanos elaboraron saberes 
(que eran los indios), principios (como dominarlos) y postulados (los 
principios de jerarqufas, las areas de poder y los choques entre estas). 

En el proceso vivido esos saberes, principios y postulados se han integrado 
formando los diversos discursos hispanistas, indigenistas, indianistas y 
las nuevas corrientes llamadas "mayistas" y otros terminos aun muy 
imprecisos. Incluso cuando no 10 dijeron expresamente, ahora se deduce 
de sus textos y se afirma que: "las etnias solo existen en tanto hay relacion 
de grupos humanos entre sf'. 

En este trabajo tambien se obra igual, en algunos momentos result a 
necesario citar los hechos; aun sucintamente, por la capacidad que tienen 
de generar conocirnientos y de perrnitir entender que sucedio y cual fue el 
proceso; aunque la descripcion de los acontecirnientos se hace aquf con 
otros enfoques, tanto en la narracion, como en su valorizaci6n. 

Generar saberes es un hecho fundamental en la vida humana en general y 
de los espanoles, los indios y los guatemaltecos, en particular. Pero nadie 
se ha restringido solo a producir conocimientos. Todos los grupos humanos 
descubren, conocen 0 aprenden algo; y esos saberes no los almacenan 
simplemente; en primer lugar, los confrontan con otros saberes, luego los 
combinan y finalmente retornan a la realidad y actuan sobre ella, con la 
gufa que les dan esos nuevos saberes, discursos y nuevas practicas 
discursivas. Esto se explica totalmente en el analisis de los textos de Pedro 
Cortes y Larraz y de Antonio Batres Jauregui. 

En consecuencia, en este trabajo se reconoce que existe unidad entre los 
discursos y las practicas discursivas (entre saber, descubrir y actuar); pero 
esa realidad y unidad, por razones didacticas y de facilidad de estudio se 
tratada dividida. Una de ellas es la que presenta este estudio, se analizan 
las ideas que genera ron una explicacion sobre los indios y la practica 
discursiva que se ejecuto sobre tal explicacion. Y en igual forma, se trata 
de lograr su diferenciaci6n y delirnitaci6n, dentro de los procesos de vida, 
transformacion e integraci6n a otras ideas 0 a nuevos hechos. 
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Este hecho de la fractura 0 cambio de ideas se encuentra claramente 
expuesto en el analisis del pensamiento de Pedro Cortes y Larraz y de 
Antonio Batres Jauregui. 

Todos los saberes, juicios, discursos y practicas discursivas existen en 
relaci6n con otros saberes, discursos y practicas discursivas que son 
totalmente opuestos. Al escribir Vito ria, So16rzano y Pereyra, Cortes y 
Larraz 0 Batres Jauregui, 10 hacen desde el grupo de espanoles 0 blancos 
que ejercen el poder; en el lado contra rio estan otros blancos fuera del 
poder (los arabes para Vitoria, los ingleses y los protestantes para So16rzano 
y Pereyra; los curas para Batres Jauregui) y tambien los indios,los negros, 
los mulatos y divers os grupos mas. De ella resulta que siempre las ideas 0 
discursos estan a favor de un grupo y en contra de otro, Ie agrade 0 no a 
quien escribe, piense 0 actue. Vitoria 10 dice desde un principio: "es falaz, 
mentiroso e imposible que alguien sea el eje del poder y tenga los saberes 
absolutos y universales". Debe tambien decirse que esta afirmaci6n Ie cost6 
la censura y que se Ie impusiera absoluto silencio por parte de uno de los 
fragmentos del poder hegem6nico. 

Los cuatro pensadores entendieron la realidad formada por dos mitades 
que se integran. En la primer a mitad de la realidad estaban los espanoles; 
por eso los espanoles buscaron integrar a ell os, a su mitad, a los indios. 
Los espanoles buscaron esa integraci6n al estimar y decir que ellos eran 
cristianos y los indios no. Los cristianos son la paz, una mitad, y los indios 
son la no-paz, la otra mitad. Esta cualidad de los indios, de no ser la paz, 
es la causa necesaria para hacerles la guerra, que es la otra mitad. En 
consecuencia, espanoles e indios han quedado unidos por la guerra. 

El mundo qued6 transformado como producto de nuevos saberes y la 
ejecuci6n de los nuevos discursos a partir de 1492. Es esencial citar ese 
hecho hist6rico, aquf baste decir que se inici61a navegaci6n oceanica por 
todo el planeta, el expansionismo europeo y la hegemorua de un grupo 
sobre todos los habitantes del mundo. Pero los datos, sin la reflexi6n 
metodo16gica utilizada, sedan simplemente una cronologfa. Las acciones 
de expansi6n se hicieron con los cambios en el discurso y la practica 
discursiva. Hoy, al analizar esos hechos con la metodologfa, se establece 
que esa suma de acciones discursivas fueron y son total mente 
contradictorias. Esas acciones y esas practicas discursivas son las que 
configura ron el mundo actual y esa es la raz6n de un mundo en guerra. 
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En 10 profundo, en la arqueologfa de los saberes, se encuentra que hubo 
una absoluta intolerancia y no se dio ninguna opcion a las expresiones, 
peticiones 0 protestas de los indios. No hubo ninglin dialogo. Ante las 
situaciones de conflido, podrfa haberse buscado alguna solucion 
negociada. Tampoco existio tal ope ion de peticion 0 discusion ante los 
tribunales 0 grupos de mediacion. En una parte del presente trabajo y, en 
forma ampliada, ellibro que comprende el siglo XIX describe que no fueron 
ofdas las peticiones hechas cotidianamente. Esa imposibilidad de dialogo 
y luego de absoluta incomunicacion, hizo que los indios pasaran a las 
acciones. El conjunto de acciones de los indios coincidio con las acciones 
de otros grupos: negros esclavos, leperos de los arrabales urbanos, 
trabajadores blancos pobres y de nuevos grupos hegemonicos con intereses. 

Esta afirmacion podrfa llevar a entender con mayor profundidad que la 
lucha inicial no era entre indios y no-indios, que eso era 10 exterior; que 
los conflictos fueron y son por el dominio de unos grupos contra otros, 
independientemente en forma absoluta del color de la piel, la raza, las 
creencias, costumbres 0 ideas sobre la vida 0 el cosmos. 

Es posible decir que se transformo el mundo de la lucha de los indios 0 

contra los indios incorporados al aparato opresor, y se genera el choque 
de blancos en contra de otros blancos. Si todas estas acciones tienen un 
conjunto de causas 0 procesos comunes, alin no ha sido suficientemente 
estudiado. 

Sobre la etnicidad, los indios, los blancos, los mestizos, los negros, los 
mulatos y otros terminos mas, se ha escrito en forma muy vasta. Al final 
del texto aparece un listado bibliografico, conformado por una breve selec
cion de obras; est a evidencia la necesidad de formular estudios especiales 
que busquen integrar los saberes que se poseen y de hacer una 
sistematizacion, para lograr un aprovechamiento eficiente. No puede 
dudarse que tal trabajo sera ejecutado. 

Los cuatro autores seleccionados fueron blancos, pertenedan al grupo de 
poder y fueron academicos. Han side reconocidos como autoridades en 
los temas que trataron, y su pensamiento completo y complejo es estimado 
como una de las grandes riquezas intelectuales sobre temas de etnicidad. 
Los cuatro autores genera ron la sfntesis del pensamiento de su epoca, 
fueron considerados grandes pensadores 0 sabios y han conformado 
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escuelas, corrientes y categorias te6ricas. Francisco de Vitoria naci6 en 
Espana entre 1483-86 y muri6 en 1546, el texto base de estudio se titula De 
Indios y fue publicado por primera vez en 1532. Juan de Sol6rzano y 
Pereyra naci6 en Espana en 1575 y muri6 en 1655, su obra analizada es 
Politica Indiana, publicada en 1648. Pedro Cortes y Larraz naci6 en Espana 
en 1712 y muri6 en 1787, su obra analizada es Descripci6n geogrMico 
moral de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, publicada 
en 1785. Antonio Batres Jauregui naci6 en Guatemala en 1847 y muri6 en 
1929, su libro estudiado es: Los indios, su historia y su civilizaci6n, 
publicado en 1892. 

Estas obras comprenden cuatro siglos de estudio acerca de los blancos en 
relaci6n con los indios; algunas de las ideas 0 postulados sostenidos en las 
cuatro obras pueden producir un choque con divers as ideas que se 
sustentan ahora, en algunos sectores de la poblacion. Es posible afirmar 
que esas ideas son ajenas a las estructuras y marcos conceptuales actuales, 
porque los cuatro autores vivieron y escribieron en otra epoca. Sin embargo, 
otras de sus ideas siguen totalmente vigentes, atin en forma violenta, dentro 
de las corrientes de pensamiento y practicas discursivas, para 10 cual solo 
es preciso oir los discursos juridicos, politicos y filosoficos del grupo en el 
poder en muchos paises. 

Los temas y hechos etnicos, con ellos los indios, siempre han sido 
polemicos, y quiza 10 sean por muchos siglos mas. Los saberes sobre indios 
estan llenos de contradicciones, negaciones y vados; esa situaci6n 
epistemologica tampoco es ajena a los cuatro autores, y debe estimarse 
que nadie que aborde el tema etnico quedara ajeno a tal predicamento, 
incluyendo este trabajo. Formular esa salved ad es fundamental para 
entender que la realidad etnica mundial esta abierta al estudio y a la 
discus ion. 

Hay otro aspecto fundamental que debe senalarse: en algunos temas, los 
cuatro autores manifiestan su total desconocimiento 0 la posesion de una 
informacion poco 0 nada sostenible. Ellos expresan que s6lo existen 
suposiciones y que son profundamente contradictorias; como consecuencia 
de ello, se yen obligados a presentar mas de un punto de vista sobre el 
tema y a expresar que no hay informacion veraz, digna de citarse. Este es 
el caso del origen de los indios 0, expresado como interrogacion, de donde 
salieron los indios; 0 completando hoy, que y quienes son las etnias con 
las que tenemos que convivir. 
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Esta es la causa del confiicto, no solo es un problema de razas 0 identidades, 
estrictamente grupales, existe el choque entre grupos humanos, que en el 
caso de los indios se agravo por el desconocimiento de quienes eran dicho 
grupo. Pero hoy ya no existe dud a de que la causa que ha generado los 
conflictos ha side como se ejerce el poder contra determinados grupos y 
como estos buscan liberarse de tal situacion. Ejercer el dominic comprende 
la explotacion economic a, la sumision politic a y la subordinacion 
ideologica. Fue preciso llegar a este siglo para poder plantear esa 
multidiversidad que conlleva el ejercicio del poder. 
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8rancisco &e C}jitoria: 
pionero angustia&o &e fa guerra 

LA voz EN EL AMANECER: NACE LA HISTORIA MODERNA 

DE LA EI'NICIDAD 

Francisco de Vitoria diria que en este caso sf es posible fijar una causa, 
decir cuando, d6nde y por que se inici6 el proceso.1 

En la his tori a moderna de la etnicidad sf es posible precisar los hechos y 
con ello fijar el origen de palabras como: indios, indigenismo, indianismo, 
blancos, espanoles, negros, los ladinos y, unidos a elIos, cristianizar, 
pacificar 0 destruir a los id61atras. Porque para cada uno de esos terminos 
es viable fijar ellugar en donde principiaron a decirse, la epoca en que 
aparecieron y que personas las decian. 

Tambien en este caso se puede afirmar que ese hecho basico ocurrido, 
gener6 un proceso conflictivo, continua do 0 permanente; y se dice asf 
porque hasta hoy no ha sido posible encontrarle soluci6n a las 
contradicciones surgidas, y quiza pasaran muchos siglos para lograrla. 

Con los hechos que dieron origen al nacimiento de la historia moderna de 
la etnicidad apareci6 un nuevo proceso y confiicto, y tambien surgieron 
nuevos objetos y sujetos; entonces hubo necesidad de describirlos y 
explicarlos. La aparici6n del Nuevo Mundo, el mar Oceano, las islas y las 
tierras firmes dieron inmensa can tid ad de anecdotas y datos empfricos; 
pero hubo personas que se preocuparon de superarlas e intentaron darle 

En muchas otras situaciones y relaciones que tienen que ser vividas no hay forma alguna de 
explicarlas. Se carece de los datos precisos para saber por que causa se han producido ciertos 
hechos 0 de que modo ocurrieron los procesos. Ante esas situaciones, los humanos aceptan que 
asf han side las cosas, que esa es la realidad 0 en su caso que ahf estan los hechos .. . y nada mas. 
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una conceptualizacion; mas no se detuvieron en ello, tambien ejecutaron 
la justificacion de la expansion y hegemon fa de los europeos sobre otros 
grupos humanos, estimados como barbaros. 

Francisco de Vitoria se lanza at comb ate 

Francisco de Vitoria es ubicado dentro de las personas que realizaron ese 
estudio de conceptualizacion y justificacion; se Ie estima como uno de los 
primeros que se ocupo de explicar que pasaba, 10 cual sucedio en los alb ores 
del colonialismo europeo sobre America y el mundo, en el inicio de la 
historia modern a de la etnicidad. 

Vitoria fue un eminente profesor de la Universidad de Salamanca y, en 
funcion de ese cargo de maestro, escribio un libro en el cual dedico una 
parte al tema de los indios; ellibro fue publicado por primera vez en 1532. 
Estudio temas relacionados con el comportamiento de divers os grupos 
humanos en el espacio y por ella ha sido considerado como el "padre del 
derecho internacional". 

En relacion con los indios, sus palabras son totalmente esclarecedoras: a 
traves de ell as se puede fijar el tiempo, la razon, las causas y el origen del 
tema de los indios. Vitoria literalmente dijo: 

"Toda esta controversia y relecci6n2 ha sido tomada por causa 
de esos blirbaros del nuevo mundo, vulgarmente llamados, 
indios, que desconocidos antes en nllestro orbe han venido a 
poder de los espanoles" (Vitoria,1532:23). 

Con esas oraciones quedarian definidos los objetos epistemologicos, 0 los 
saberes, que generaron el proceso que aquf se denomina "la historia 
moderna de la etnicidad". Las palabras transcritas de Vitoria se pueden 
dividir en dos partes: primero, las estructuras 0 conjunto de personas (los 

2 

2 En el momento que Francisco de Vitoria es maestro en la Universidad de Salamanca, el 
reglamento fijaba:l) impartir dases ordinariamente, que son las denominadas lecturas, y 2} 
cad a final del cido dictar una Ciitedra 0 dase magistral que se denominaba relectura. En esas 
dases magistrales, Vitoria desarrol16 temas totalmente polemicos y que preocupaban en su 
epoca, como era la explicaci6n de qu ienes eran los indios y c6mo justificar las guerras que se 
les hacian y que hoy lIamamos genocidios. 

-------- --------- - -- Colecci6n IDlES 



----------- Fronc lsco de VltOriO ------- ---

espanoles y los barbaros, vulgarmente llamados indios) y dos: la dinamica, 
o el tema de la relaci6n que han tenido las personas involucradas, que son 
por un lado los espanoles y por otro los no-europe os, vulgarmente 
llamados indios, que han venido a poder de los espanoles. 

Aparece e1 nuevo mundo 

Vitoria fija el tema 0 la estructura fundamental en el aparecimiento de un 
nuevo mundo, el nacimiento de unas nuevas relaciones antes inexisten
tes, las cuales luego se integran totalmente en la realidad de los espanoles. 
Vitoria dice que hay sobre esa estructura un objeto de conocimiento, en 
este caso de desconocimiento total, "los vulgarmente llamados indios". 

Con esos elementos se configura el origen de nuevos saberes; sin embargo, 
no concluy6 ahi. Habfa algo esencial que Vitoria estim6 basico y que es la 
existencia de una relaci6n entre una estructura y otra, a la que simplific6 
totalmente en una sola oraci6n, para que fuera comprensible. Esa oraci6n 
era y sigue siendo la dinamica de los hechos que se viven: el intercambio 
que se dio entre los espanoles y los indios, en la que los europeos 0 espano
les son los dominadores y los indios son, 0 tienen que ser, los vasallos y 
vencidos. 

Los espanoles son los senores y los indios los sumisos 

El gran sabio de aquella epoca y eminente autoridad por much os siglos, 
Vitoria, no vaci16 en decirlo: "la relaci6n de espanoles con indios era una 
sola, de dominio" . LQue significa dominio? Simplemente hegemon fa, 
poder; 10 que se traducla, hasta hoy, en un hecho denominado "violencia". 

Vitoria dijo que: "los indios eran desconocidos antes en nuestro orbe y 
han venido en poder de los espanoles". El termino poder significa que 
alguien puede apropiarse de algo, utilizarlo y disponer de el. Y para que 
eso suceda con los indios, se genera un proceso de confusi6n, porque si 
desde el primer momenta entran en el mundo de los objetos conocidos, 
de las explicaciones y las relaciones como objetos de apropiaci6n, tambien 
inmediatamente los indios pasan a ser un motivo de controversia; en donde 
objetos desconocidos pasan a conocidos, pero en forma contradictoria y 
confusa. 
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E1 oscurecimiento por d uso intensivo de las palabras 

Ya han pasado cinco siglos de estar repitiendo palabras como indios, 
blancos, etnias, negros 0 mestizos. Ese uso intenso ha hecho que muchas 
expresiones, ideas 0 juicios se digan simplemente y se pronuncien sin 
mayor reflexi6n aparente. Son usadas e integradas en oraciones, pero 
armonizandolas para ejercitar acciones de dominio, de fuerza 0 de violencia 
total; 0 por el contrario, sin esa intencion exterior y no obstante la esencia 
siempre es la misma. De epoca en epoca, de momenta en momento, mas 
de una vez se ha tenido que reflexionar sobre las palabras, los juicios, los 
conceptos, 0 10 que aqul se denomina discursos y pn"icticas discursivas. 

Este analisis ha sucedido reiteradamente y 10 ha hecho un reducido grupo 
de personas: porque en contraste, el uso cotidiano de las palabras puestas 
en accion no tiene esas caracterlsticas. En ese ejercicio diario las palabras 
se integran, se montan 0 traspolan en dis curs os y practicas discursivas. 
Cos as que no se dijeron antes, se supone que sl se dijeron, como que los 
indios no eran humanos, no eran iguales a todos, ni tampoco gozaban de 
ninguna libertad. 

Enfrentando una palabn y un juicio que no se dijo 

Vitoria utiliza la expresion "nuevo mundo" y esta se ha repetido durante 
cinco siglos. Los significados son totalmente diversos: a principios de 1500 
para los pensadores el termino "nuevo mundo" no se referia tinicamente a 
temas de fisiografia, tierra, rios, lagos 0 mares. 

"Nuevo Mundo", como 10 utiliza Vitoria, se refiere a las relaciones humanas, 
el 10 dijo con precision: "aparecieron los indios, desconocidos antes en 
nuestro orbe", aclararando que orbe no eran lugares, territorios riberenos, 
superficies planas 0 montanosas. Orbe era y es el mundo del conocimiento; 
orbe es el mundo de las relaciones con las gentes y, puntualizandolo: orbe 
y controversia son las relaciones entre indios y espanoles. 

Desde el primer momento surgio el conflicto, porque al aparecer los indios 
una gran parte del pensamiento sobre el orbe humano quedo descalificado. 
Todo 10 que habfa dicho un grupo de pensadores y de practicas discursivas 
cotidianas, qued6 totalmente sin valor. Todos ellos como grupo 
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hegem6nico, como las personas que ejercfan la autoridad, habian dicho y 
fijado verdades. Esas verdades ya no existian. No eran simples cuestiones 
de ritos 0 formas; era la realidad del planeta y del cosmos; era algo atin 
mas profundo, la existencia de otros humanos. Para autoridades como 
San Agustin y, junto a el, toda la elite gobernante, no podian existir las 
antipodas, eso era para ell os imposible. Los humanos s610 eran ellos con 
determinada imagen e identidad. Ahora la realidad demostraba que la 
tierra si era redonda y habian otras seres humanos distintos a la elite 
gobernante europea. A esto se refiere el nuevo orbe. 

De:saparece e1 mundo me:dieval y surge: e1 orbe imperial mode:rno 

Para ese sector de pensadores que fijaban las verdades del poder y con 
elias las de la poblaci6n, el mundo era una superficie plana, caminable a 
pie, que comprendia Africa, Asia y Europa. Pero desde que aparecieron 
los indios surgi6 un nuevo mundo; el mundo que estaba bajo sus pies, 
jamas admitieron que pudiera estar sobre sus cabezas; y ha side asi, porque 
si ell os estaban de pie, los otros tendrfan que estar de cabeza. 

No s610 habfa conflicto por esa supuesta realidad ffsica, que era una 
realidad palpable; 10 esencial era un orbe, que hasta ese dia no habia side 
vivido por los europeos. 

Entonces, para ellos habia un orbe nuevo. Un orbe que estaba situado de 
cabeza y estaba constituido por el nuevo grupo humano. Un grupo que, 
segun ellos, estaba en las antipodas 0 que estaban puestos bajo los pies de 
quienes hacfan el analisis. Porque siempre insistirian en decirlo: "ellos 
estaban de pie", y de pie en su mundo de relaciones. Por la realidad de 
esos hechos surgi6 la necesidad de hacer una nueva historia, la his tori a 
moderna de la etnicidad, habfa que crear nuevos pensamientos; pero esa 
creaci6n gener6 una controversia ilimitada 3 

3 EI postulado basico es que Dios hizo -a los europeos- a su imagen y semejanza; ellos eran la 
imagen y se asemejaban a Dios. Los ind ios, los negros, los chinos 0 los de Oceania no eran la 
imagen de los europeos, en consecuencia, tampoco tenian semejanza con los europeos y la 
conclusion fatal es posible que la saque ellector. 
Ajena a esa sencilla forma de razonar, habia otra forma de buscar explicacion al grupo humane 
(indios, negros, chinos y decenas de razas mas); pero hasta hoy los que piensan como los 
centro-europeos 0 euro-estadounidenses, no la admiten y tampoco han podido formular 
alguna que responda a la diversidad humana en todo sentido. 
La estructura basica del pensamiento centro-europeo, sobre la identidad del planeta y los 
humanos, es incapaz de dar cuenta 0 explicacion de la historia moderna de la etnicidad; la 
razon de ello es la reduccionista concepcion de un mundo unidimensional, que es el de los 
blancos, no por blancos sino por hegemonicos. EI conflicto, desde 1492 hasta hoy, no es de 
razas, lenguas 0 costumbres, es del ejercicio del poder. 
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En los procesos de conocimiento, tanto para europeos como americanos, 
se han dado contradictorios: existia un orbe, este se estimaba completo y 
perfecto; pero apareci6 uno nuevo que neg6 los saberes de ese antiguo 
orbe. El surgimiento de ese nuevo orbe obedeci6 a una relaci6n de 
causalidad, pero en muchos casas esa relaci6n de causalidad es negada 0 

tiene que ser negada. La negaci6n aparece como una necesidad de ejercicio 
del poder, la hegemonia 0 la explotaci6n. 

Sitwlndose en la realidad de conocimiento que tenia Vitoria y sus 
contemporaneos, los hechos aparecieron y no les fue posible fijarles unos 
antecedentes 0 una cadena de acciones anteriores. Porque, segun sus 
saberes, la tierra era plana y ellos eran los unicos humanos, pero la realidad 
les demostr6 otra cosa. Entonces elIos, los del siglo XVI y probablemente 
los de hoy, simplemente han repetido sus pensamientos, sus saberes y 
unas practicas discursivas: se ha estructurado un esquematismo imitativo 
sobre que son los indios, los his panos 0 los europeos. 

Todos los hechos creacionistas diseii.ados por los europeos, conforme 10 
explica abundantemente Vitoria 0 Sol6rzano y Pereyra, impiden dar una 
explicaci6n de quienes son los indios, de d6nde surgieron especies de 
animales y plantas inexistentes en Europa, Asia 0 Africa. Unido a esto 
surgi6 la necesidad de justificar una guerra injustificable y recurrieron a 
sus saberes, a decir que la hacian para cristianizar, y de nuevo la 
justificaci6n result6 insuficiente, como explicara Pedro Cortes y Larraz en 
el siglo XVIII. 

La imposibilidad de lograr una explicaci6n suficiente dio 0 estimul6 
simplemente un rechazo, el cual no es un atributo humane en 51, sino es la 
necesidad, explica Michel Foucault, del ejercicio del poder: "dividir, 
descalificar, condenar, fijar un nivel de normalidad, uniformidad y 
finalmente de humanidad". Incluso cuando se diga "la igualdad de hijos 
de Dios, 0 creaci6n de Dios", siempre hay un subterfugio para justificar y 
ejercitar la desigualdad. Calificar los hechos es obra de un proceso entre 
los grupos humanos, no se hace en la soledad y el aislamiento, sino dentro 
de una relaci6n social, por eso se dice que calificar es un hecho social; 
calificar tampoco es una exclusiva funci6n genetica; calificar es un acto de 
aprendizaje y, como acto aprendido, tambien es posible modificarlo; la 
total consecuencia de esta realidad es que calificar (descalificar, condenar 
o defender) es ejercitado exclusivamente dentro de los grupos humanos. 
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Los indios responden defendiendose: hacen la guerra 

Los indios vivian en territorios que les eran conocidos, ejerdan el dominio; 
como acepta Vitoria, ellos sabian su identidad al ejercer el poder sobre la 
naturaleza y sobre otros grupos humanos. La presencia de agresi6n 
efectiva, de los europeos contra los indios, result6 incontrovertible. 
Entonces las relaciones y los saberes que se derivaron de ello, definieron 
otros saberes, sus actos y una practica-discursiva. Al principio fue 
sumamente diffcil entender esta realidad, menos aceptarla, pero Cortes y 
Larraz hara la exposici6n de ella y sus fundamentos. 

Entre espanoles e indios surgi6 una relaci6n de causalidad. Unos actuaron 
sobre los otros y estos reaccionaron. Es indiscutible que esta relaci6n es 
muy compleja y construida sobre una cantidad muy grande de saberes y 
practicas discursivas, pero que son comprensibles y entendibles. Existe 
una explicaci6n de por que se dieron las relaciones y los choques entre 
espanoles e indios y, finalmente, por que se constituy6la sumisi6n de los 
indios. 

Hoy nos es posible explicar que los europeos siguieron un largo proceso 
de conocimiento, para adquirir el dominio de la navegaci6n y hacer 
travesias transoceanicas. J amas habrian llegado a America si no hubieran 
cruzado el Atlantico; y cruzado habitualmente y a voluntad. Tambien 
siguieron un largo proceso para tener recursos y saberes, para hacer un 
nuevo tipo de guerra a grandes distancias y de caracter prolongado. En 
base a esos saberes y practicas discursivas pudieron construir el dominio 
imperial espanol en el mundo.~ 

Luego, para realizar la dominaci6n 0 a propiaci6n, encubierta con el termino 
de "colonizaci6n", existen grandes procesos Henos de acciones y 
conocimientos pues el coloniaje no se construy6 en un solo momento, ni 
en un solo lugar. 

4 EI dominic total del hierro brindola capacidad de hacer instrumentos (como sierras, hachas, clavos), 
que permitieron hacer grandes barcos para cruzar el Atlantico. Una poderosa industria textil faculto 
hacer velas de gran tamaiio, que fueran irrompibles por los vientos del oceano; gracias a elias se 
navego por el Atlantico. Se desarro ll o un amplio mundo de conocimientos cartograficos para poder 
navegar en el Atlantico y luego en todos los ma res. Junto a ello creciola produccion de alimentos para 
poder disponer de ellos en grandes cantidades, para viajes que duraban varios meses; contaron con 
sistemas de ahorro 0 financiamiento para disponer de valores para adquirir alimentos, armas, 
sueldos, informacion, concesiones papales y para contar con los mercados para comerciar los 
productos adquiridos. 
Todo ello dio una nueva concepcion del espacio y las relaciones de dominic que se cristalizaron en 
forma de guerras prolongadas, desde 1492, en la globa lizacion del mundo, 0 la busqueda de 
uniformar a todos con el pensamiento del vencedor. 
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Para realizar cada acto hubo otros actos previos, pero los saberes se 
enriquecieron y de ahi surgieron otros nuevos, que sirvieron de base para 
los siguientes. Cada uno fue la conclusi6n de un mom en to, para 
transfigurarse en el fragmento de un proceso, hasta arribar a que ese nuevo 
orbe de conocimientos diversos tomara forma en Europa. 

El nuevo orbe no estaba afuera del antiguo orbe de Vitoria y sus 
contemporaneos, sino que permaneda. En consecuencia, hubo que hacer 
otras cosas: hubo que organizar de nuevo todo el orbe; y el mundo 
reorganizado seria en adelante distinto al anterior, pero sin dejar de ser el 
mundo de los espaftoles. Segun Michel Foucault, aqui se produjo una 
fractura, esa ruptura de la continuidad fue tanto en el mundo de los 
espaftoles como en el de los indios, los negros, los que nacieron de ellos 
(los mulatos, los mestizos) y decenas de grupos humanos mas. 

Para los espaftoles no hubo opciones en el conocimiento, pues los indios 
estaban ahi; y habia que vivir con ellos, porque no era posible ignorarlos. 
Los indios, 10 afirmaba Vitoria, habian llegado al poder de los espaftoles, 
pero esto no bastaba ya que en si eran objetos de apropiaci6n: "los indios 
eran una fuente de riqueza" y, como concluye Vitoria en su libro, "no 
pueden perderse". 

El hecho de apropiarse de ellos era un acto de enriquecimiento, porque 
los indios generaban valores. Como hecho de conocimiento podia decirse 
que los indios eran valores en sl, su esencia era ser motivo de riqueza; y la 
fuente de riqueza estaba determinada porque los indios trabajaban, 
produdan riquezas y esto era vital. Recordar los hechos es oportuno: en el 
primer momento se les pedia, luego se les despojaba del oro; pero al 
establecerse la colonia, los indios trabajaban en las minas, sacaban oro, 
produdan alimentos, viviendas, iglesias, conventos, catedrales y utensilios 
de todo tipo. 

Pero se dieron otros hechos que se tornaron en saberes, y quiza de igual 0 

maxima importancia. Los indios, aun cuando eran fuente de riqueza, no 
fueron objetos pasivos; todo 10 relacionado con los indios qued6 
traspasado, consubstanciado, por un hecho fundamental: "la guerra". 
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Vitoria 10 dice con sencillez: "los indios han venido al poder de los 
espanoles". Pero, alleer todo su texto, se concluye que los indios resultaron 
una propiedad que conflictu6 ese nuevo mundo; y por ello hubo que 
reflexionar sobre los indios. Vitoria dedica la esencia dellibro a justificar 
la guerra contra los indios, a partir de los saberes medievales que el domina. 

Desde ese primer momento de apropiaci6n del Nuevo Mundo, los 
espanoles y europeos, en general, tuvieron que diferenciar los distintos 
tipos de objetos apropiables: los indios eran apropiables, pero resultaron 
de una cualidad diversa de propiedad, porque eran una propiedad que 
tenia respuestas. Durante mucho tiempo se les trat6 como objetos 
absolutos, simple y sencillamente como cosas: se les esclaviz6 y se negoci6 
con sus vidas. Durante muchas decadas, en forma expresa, no se les 
consideraba sujetos de derecho, porque no eran estimados como seres 
humanos. 

Los indios jamas participaron en la toma de decisiones acerca de los hechos 
que afectarian sus vidas para siempre; ellos jamas estuvieron en la 
autorizaci6n que se dio a Crist6bal Col6n para embarcarse e13 de agosto 
de 1492; los indios jamas intervinieron en los actos previos a la guerra. 
Dicho en el lenguaje de Vitoria, ellos no dieron causa justa de guerra, 
simplemente tuvieron que vivirla; y cuando lIeg6 la informacion de las 
horribles mas acres y genocidios, Vitoria tuvo que reflexionar, escribir y 
redactar el discurso justificando la guerra contra los indios. En ello tampoco 
participaron los indios. Pero los actos de los indios negaban al Nuevo 
Mundo, porque los indios, aun cuando no participaban en la estructuracion 
de las leyes, los contratos 0 las decisiones, continuamente las negaban. 

Los indios modificaban el Nuevo Mundo creado por los europeos. Lo 
modificaban con las acciones, que iban desde la accion simple, hasta las 
acciones grupales que desembocaron en la alteracion total del Nuevo 
Mundo. 

Todos estos temas dejaron de ser materia de las conversaciones entre 
marineros, de los comentarios groseros entre los soldados, de las anecdotas 
narradas por los comerciantes 0 especuladores de to do tipo. Esas acciones 
de los marineros y guerreros pasaron a ser problemas de la vida de los 
estados. Se convirtieron, en menos de cua tro 0 cinco decadas (1530-1540) 
de haberse iniciado la accion armada (1492), en conflictos intelectuales. AI 
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hacer esta afirmaci6n se transforma el concepto de la literatura del 
colonialismo, de la que tmicamente se ha dicho que hubo cr6nicas, cartas 
de relaci6n y narraciones de los religiosos. La guerra enfrent6 a los estados 
mismos, a sus elites y produjo un nuevo genero litera rio: "la filosoffa 
colonialista". 

La magnitud de su importancia hizo que se transformaran en el tema 
central de la preocupaci6n te6rica. EI tema de los indios, por su gravedad, 
entr6 al mundo academico y los mas altos intelectuales asumieron la 
responsabilidad de pensar y opinar sobre ellos. 

Vitoria sabia 10 trascendental del tema y asi debi6 afrontarlo, pero no 10 
hizo; desde el inicio de sus trabajo escrito, intent6 ocultarlo. Para realizar 
ese oscurecimiento aplic6 el metodo comlin de su epoca, el cual consistfa 
en dividir el mundo en dos tip os de realidades; haciendo esa divisi6n 
cumplfa los objetivos del grupo al que el pertenecia. 

"EI mundo pertenece a quienes hacen las guerras justas, par 
una cal/sa verdadera que es la predicaci6n del catolicismo; los 
otros son opositores cantu maces, que tienen ideas incorrectas, 
creencias y religiones no verdllderas; y par ella es justa hacerles 
III guerra ". 

EI esquematismo, por su sencillez podia, ser facilmente comprensible; hoy, 
por su estructura tan rudimentaria, of en de. Las causa del poder eran otras 
y Vitoria contribuy6, durante cinco siglos, a ocultarlas. 

Vitoria, en el curso de la redacci6n de su texto, entendi6 que de la 
argumentaci6n que hacia resultaba imposible arribar a las conclusiones 
que propuso: "supo que su argumentaci6n era falaz". En este caso, el uso 
del termino no es despectivo, sino una determinaci6n de la estructura de 
los argumentos, que operan como falacias. 

Al inicio del texto sobre los indios, Vitoria afirma en forma absoluta que 
no se puede discutir por que los indios han venido a la posesi6n de los 
espanoles; y dice que no se discute nunc a 10 que se posee de buena fe. 
Hacer esa afirmaci6n, de parte de Vitoria, era pretender ignorar que las 
nuevas relaciones humanas, entre espanoles e indios, jamas podian 
calificarse como ser una posesi6n de buena fe. 
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Otorgando al maximo el beneficio de la duda, podrfa decirse que Vitoria 
ignoraba c6mo era la relaci6n; pero tal beneficio de la duda es imposible, 
porque era conocida la realidad de guerra y tambien porque los indios si 
sabian c6mo era la realidad. La realidad era de violencia. Hasta hoy es 
imposible imponer la violencia de buena fe. 

Entonces ante la violencia, los indios actuaron generando un nuevo 
discurso en el Nuevo MWldo. Ese discurso, conocido desde siempre, puede 
recibir un nombre: "la acci6n que reclama el cese del dominio, de la 
explotaci6n 0 la violencia". Es la capacidad de acci6n que timen los grupos 
humanos de defender su existencia. 

Vitoria, y con el todos los te6ricos de esa epoca, se plantearon que ante el 
comportamiento observado por los indios habia que estructurar una 
respuesta. Discutieron y argumentaron en favor de la violencia como 
metodo. Luego, pasaron a elevar la violencia como un nuevo discurso, 
arribaron con ello a la estructuraci6n de una raz6n para el uso de la 
violencia. 

Vitoria se ejercita en extenso y argumenta que la violencia puede utilizarse 
para divulgar, proponer, convencer 0 imponer un saber no-discutible. Ese 
saber, que es estimado por Vitoria y para quienes dirige su discurso como 
indiscutible, se llama religion catolica y su audiencia, las mas altas 
autoridades de la Iglesia catolica. 

Podia haber propuesto otras razones para hacer la guerra, pero utiliz6 el 
mecanismo de discutir la aplicacion de la violencia por causa de la 
predicacion, extension y aplicacion del evangelio.5 

Era vital el uso de la fuerza para poder dominar, explotar y aprovechar el 
trabajo de los indios. La razon que expuso Vitoria fue que la derrota militar 
habia side para cristianizarlos. Pero inmediatamente el vacio teorico y la 
inconsistencia de la argumentacion resulto, y resulta hoy, total. Eso no 
podia ser motivo de una guerra. 

5 Juan de Solorzano y Pereyra explica una variante de esta idea de cristianizar, para aprovechar 
la explotacion del trabajo en la encomienda, como necesidad de que los indios paguen a 
quienes los cristianizan y por eso deben trabajar gratuitamente. 
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Antes de la exposicion del pensamiento de Vitoria es conveniente resaltar 
que en el texto De Indios es posible encontrar por 10 menos dos clases de 
discurso 0 argumentacion sobre el poder. Por un lado la discusion del 
poder de los espanoles frente a otros europeos poderosos, pues para Vitoria 
es imposible discutir el dominio de Espana sobre Las Indias. Ypara negarlo 
usa una afirmacion: el hecho de la conquista y dominio sobre los indios 
fue resuelto por un tratado, un tratado firmado entre dos potencias: 
Portugal y Espana6 . Ese es el Tratado de TordecilIas, suscrito en 1494 por 
el cual se reparten el mundo portugueses y espanoles. Espana, segun 
Vitoria, resulta la propietaria exclusiva del Nuevo Mundo, frente a Francia, 
Inglaterra, Alemania 0 cualquier otro pafs. Y era asf porque habfa firma do 
un tratado con los portugueses -que eran sus co-hegemonicos- para 
dividirse el mundo. 

Por otro lado esta el otro discurso de Vitoria, que es contra los indios: 
Vitoria no pudo ignorar que jamas podria justificar la guerra contra los 
indios por un tratado firmado con portugueses. El argumento esencial de 
la primera parte del estudio de Vitoria es que existe un tratado, pero tanto 
a el, como a cualquiera, Ie resulta insostenible. 

La afirmacion de Vitoria en ese dfa y hoy resulta totalmente polemica, 
aunque conserva su importancia porque las potencias en el mundo siguen 
operando exactamente en esa forma. Segun eli os, a partir del mecanismo 
logico que utiliza Vitoria, de que dos estados Firman un tratado, debe 
extraerse la conclusion de que todo el mundo queda absolutamente 
obligado, aunque esta sea una negociacion en la que jamas han participado 
los afectados. 

Segtin Vitoria, los espanoles firma ron un tratado con los portugueses y 
por ese tratado los espanoles pueden hacerles la guerra, conquistar y 
colonizar a los indios. Tales principios filosoficos, poifticos y jurfdicos 

6 Juan de Solorzano y Pereyra detallara tanto la bula papal denominada Intercaeteras, de 1493, 
p~r la cual el Papa regala el Nuevo Mundo a los reyes de Espana; y luego el Tratado de 
Tordecilias, suscrito el26 de julio de 1494 en ellugar que Ie da su nombre, es el primertratado 
laico, por el cual espanoles y portugueses se reparten el mundo en dos mitades. Se decide que 
es propiedad de Espana todo 10 que estuviera 400 leguas al occidente de las Islas de Cabo Verde 
y era para Portugal todo 10 que estuviera al oriente de tal lugar. Una legua tenia cuatro 
kilometros, estimando el tamano del mundo mucho menor del real; 400 leguas (1600 km) al 
oeste de las Islas de Cabo Verde, era y es un punto situado en el Oceano Atlantico, en 
consecuencia jamas Portugal habrfa Ilegado hasta Brasil, menos a la region and ina. Pero Brasil 
paso a ser propiedad de Portugal. 
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enunciados por Vitoria Ie resultaban, incluso a el, insostenibles; por 10 que 
procedio a desarrollar otro argumen to 0 causa justa de guerra. La 
consecuencia es tener que estructurar un segundo tipo de discurso, el 
discurso contra los indios. 

En la exposicion del primer discurso, la polemica por el dominic es entre 
hegemonicos, entre espanoles y europeos. Vitoria recurre al principio de 
la verdad oficial, de la existencia de un conocimiento del poder, respaldado 
por el poder y que es a beneficio del poder. Y habiendo quedado resuelta 
la justeza, la raz6n y la causa de la conquista y el dominio, ella deja de ser 
motivo de analisis, y se dice asi pOl'que otras personas mas importantes 10 
resolvieron y 10 decidieron.7 

A Francisco de Vitoria no Ie basta tal afirmacion, sino que niega toda 
posibilidad de conocirniento 0 discusion, porque sostiene que los principes 
Isabella Cat6lica y Fernando de Aragon, que fueron quienes primero 
ocuparon aquellas regiones, eran totalmente cristianos; luego, que el 
Emperador Carlos Vera justisimo y religiosisimo. Entonces no es de creer, 
afirma Vitoria, que ell os no tengan por muy averiguado y escudrinado, 
todo 10 que atane a la seguridad de su Estado y conciencia, maxime en 
cosas de tanta importancia. 

Asentadas tales afirmaciones Vitoria concluye que es "por tanto, inutil y 
hasta temerario res] el poner sobre el tapete tal cuestion, pues mas bien 
parece esto tratar de encontrar nudos en el junco 0 iniquidad en casa del 
justo" (Vitoria, 1532:24). 

Vitoria debio darse cuenta de que toda esta argumentacion, sobre el hecho 
de la conquista y ocupacion, era inconsistente. Su afirmacion que los reyes 
de Espana "de buena fe ocuparon un territorio", tiene como consecuencia 
otra idea que de ello se deriva: que de buena fe ejercitaron la explotacion 
de los indios y por esa razon ya no podia ser motivo de ningun analisis. 

7 AI exponer 10 indicado con el lenguaje de hoy, 10 dicho no reviste la gravedad como es 
enunciado por Vitoria, por 10 cual procede a hacer la cit a correspondiente: ' Debe notarse, ante 
todo, que parece inutil y ocioso discutirla, no solo entre nosotros, a quienes no toca ni disputar 
sobre si todo se Ileva recta mente en la administracion de aquellos hombres, ni dudar de tal 
asunto, ni enderezar a nadie si acaso alguno yerra, sino tambien para aquellos a quienes 
corresponde considerar todo esto y proveer a ello. Primero, porque ni los principes de Espana 
ni sus consejeros estan obligados a examinary tratar de nuevotodos los derechos ytitulos sobre 
los que ya se del ibero y sentencio, maxime tratandose de aquellas cosas que en pacifica 
posesion y de buena fe ocupan los principes" (Vitoria, 1532:23). 
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Tampoco debi6 quedar satisfecho con tal argumentaci6n; y por ello recurri6 
a formular una extensa cita de otros autores, no para explicar el tema de la 
buena fe, sino para buscarle una salida totalmente diversa. Vitoria afirma 
que si hay conflictos, hay que consul tar a las autoridades, a los depositarios 
de los saberes, a quienes tienen la ciencia; y ejecutada tal consulta, las 
personas deben atenerse a 10 que estos sabios, conocedores 0 poseedores 
de la verdad hay an decidido (Vitoria, 1532). 

Los conflictos Ie saltan inmediantamente a Vitoria; y de ahi surge la 
necesidad del discurso contra los indios. Entonces debi6 explicar por que 
debia hacerse el estudio y argument6: 

"Porque, primeml11ente, COl1l0 vemos qlle todo este negocio 10 
l1umejan hombres tan doctos y bllenos, crefble es que todo se 
haga con rectitlld y jllsticia. Pero C0I110, pOl' otm parte, Olmos 
hablar de tantas hlllllanas IIwtallzas, de tantas espoliaciones 
de hombres il1ofensivos, de tantos seflOres destituidos y 
privados de SliS posesiol1es y riqllezas, sobmda mz6n hay pam 
dudar de si todo esto ha sido hecJlO con jllsticia 0 COI1 injuria, 
as[, plies, no parece qlle sea del todo i11lltil esta cuesti611, COil 

10 rual bien clam qlledn In respliestn " (Vitoria, 1532:26). 

Vitoria no duda en afirmar que el tema de los indios es importante y debe 
tratarse. Porque por un lado se habla de la buena fe de la posesi6n, pero 
por otra parte se habla de las atrocidades, crimenes y matanzas que se 
hacian contra los indios. No era posible om.itir el analisis de 10 que sucedia; 
en verdad era la estructuraci6n de un Nuevo Mundo y el nacimiento de la 
historia moderna de la etnicidad, y Vitoria era (en espanol) el primer 
pensador que buscaba entenderla. 

VrrORIA: TEORICO DE LA GUERRA Y JUSTIFICADOR DE LA VIOLENCIA 
CONI'RA LOS INDIOS 

Vitoria enfrenta el tema 

En el supuesto de que no fuera posible discutir la posesi6n de los indios 
por parte de los reyes de Espana, Vitoria no tenia nada que decir y debi6 
dar por concluido su analisis; pero no fue as i. Ademas, la conquista 

14 ------------ - - ------ CoieCCl6n IDlES 



----------- FrancIsco de Vltoria - ---------

generaba informaci6n que ya no podia ocultarse: los espanoles hadan una 
guerra a todos los habitantes de un continente, que luego se llamada 
America, y que esa guerra atroz se prolongaba por anos. Entonces, Vitoria 
enfrent6 el tema y Ie dio prioridad al estudio de la guerra en su forma mas 
amplia. 

Al iniciar su estudio, principi6 argumentando que si alguna persona Ie 
saliese al paso diciendo que, si en algun momenta hubo dudas sobre el 
descubrimiento y la ocupaci6n de territorios de los indios; to do ya habia 
side resuelto por los sabios y conforme a sus juicios y consejos, se habia 
entendido y decidido. Si as! hubiera sido, resultaba inutil el estudio que el 
intentaba realizar. 

Vitoria completaba este razonamiento con la siguiente oraci6n: "Se Ie 
responde, primeramente, que si asi es, bendito sea Dios, y que nuestra 
discusi6n nada entorpece, ni yo pretendo suscitar nuevos conflictos"; 
simplemente aunque 10 principal y mas importante de la cuesti6n este 
suficientemente examinado y comprobado, "Lacaso no pueden, en as unto 
tan grande, ocurrir algunas dudas particulares que merezcan dilucidarse?" 
Y agrega, que no en todo esto hay algo inutil ni ocioso, "pero obra de gran 
valia creyera [yo 1 haber hecho si yo desenvolviera esta cuesti6n con la 
dignidad que merece" (Vitoria, 1532:27). 

Para ejecutar su estudio Vitoria 10 dividi6 en tres grandes partes: en la 
primera plantea Lquienes son los indios?, Lque puede hacerse con ellos?; 
en la segunda, una exposici6n y analisis de 10 que el llama titulos no
legitimos para hacerles la guerra; y en la tercera, los que si son titulos 
legitimos que justifican las acciones contra los indios y el apoderamiento 
de ellos. 

El pensamiento de Vitoria 

EI primer analisis que debe plantearse y dilucidarse es: "Si estos barbaros, 
antes de la llegada de los espanoles, eran verdaderos duenos publica y 
privadamente" de sus cos as y posesiones; y si habia entre ellos quienes 
dirigian sus comunidades como principes 0 senores sobre los demas. 
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Vitoria responde categ6ricamente con un rotundo no, fundamentadolo 
en el siguiente postulado sobre los siervos: "quienes nada pueden tener 
de suyo, y cualquier bien que adquieren 10 hacen para su senor" (Vitoria, 
1532:27). 

Para respaldar todas sus afirmaciones, Vitoria cita autores a quienes se les 
ha denominado "las autoridades". En consecuencia expone: "atinadamente 
Arist6teles ensena que algunos son por naturaleza siervos, para quienes 
es mejor servir que mandar", porque no tienen la suficiente capacidad 
mental para autodeterminarse; simplemente pueden obedecer 10 que otros 
les mandan. Tienen capacidad fisica, es cierto, pero esta s6lo les alcanza 
para obedecer y cumplir 10 que otros les mandan, porque ellos por SI 
mismos son incapaces de decidir (Vitoria,1532:27). 

Algunos de estos barbaros indios son similares a la definici6n de 
Arist6teles: dis tan muy poco de "los animales brutos, totalmente inhabiles 
para gobernar, y sin duda que mas les conviene ser regidos que regirse a 
sl mismos"; para ellos es mejor servir a sus senores (Vitoria,1532:27). 

Pero, a juicio de Vitoria, no hay ninguna repugnancia en que hayan existido 
siervos sin senor, y que los indios no los hayan tenido. Pero "el siervo 
abandonado de su dueno", se 10 puede "apropiar cualquiera; luego, si eran 
siervos, pudieron los espanoles apoderarse de ellos" (Vitoria,1532:27). 

Contra estas afirmaciones aparece que los indios estaban en posesi6n 
publica y privada de sus cosas, porque no constan 10 contrario, por 10 que 
se conduye que "deben ser tenidos por verdaderos senores y no se les 
puede despojar de su posesi6n en tales circunstancias" (Vitoria,1532:27). 

Entonces, Lc6mo despojarlos de sus bienes privados y su dominio publico 
o de sus senorl0s? 5610 puede alegarse otra causa, porque "son pecadores, 
porque son infieles 0 porque son amentes 0 idiotas" (Vitoria, 1532:28). 

Pero el "pecado mortal no impide dominio civil y dominio verdadero"; y 
las Sagradas Escrituras llaman reyes con frecuencia a los que eran malos y 
pecadores, como a Salom6n, Acab y otros muchos. Y ni siquiera serla 
suficiente decir que estan en "pecado mortal", porque por este 
razonamiento se llegarla a una "herejia manifiesta; que como hace Dios 
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salir el sol sobre los buenos y sobre los malos y descender la lluvia sobre 
los justos y sobre los pecadores. Asf tambien da los bienes temporales a 
los buenos y a los malos" (Vitoria, 1532:29-30). 

En consecuencia no se ha discutido esto porque haya duda, "sino para 
que por un solo crimen, esto es, por tan insensata herejfa, conozcamos a 
todos los herejes" (Vitoria, 1532:29-30). 

Pero, Lsi los indios son infieles? Identico camino seguirfa si se argumentara 
para apoderarse de los indios que son infieles, alegando que la "infidelidad 
impide ser verdadero senor". Esto tampoco es valido porque las Sagradas 
Escrituras Haman rey al fara6n y a muchos mas, en consecuencia la 
infidelidad no es impedimento para ser verdadero senor, porque no priva 
de los dos tipos de dominio que hay: el natural 0 de derecho humano 
positivo. Asf que no es posible despojar a nadie por el hecho de ser infiel. 
Y nada hay establecido en el derecho divino (Vitoria,1532:30). 

En el derecho humano, las cosas son distintas porque, en ciertos crfmenes, 
el criminal pierde el dominio de sus bienes, y no puede enajenar ni obliga 
la enajenaci6n si la hace. El Papa manda que por ciertos crfmenes, sus 
autores pierdan el dominio de sus cosas, segun las leyes y por la sola 
comisi6n del deli to. Se prohfue a los herejes la venta, donaci6n y cualquier 
especie de contrato de sus bienes (Vitoria, 1532:30). 

La regia dice que: "el hereje desde el dfa en que cae en ese crimen incurre 
en la pena de confiscaci6n de bienes", salvo el hecho, que primero se tiene 
que hacer la condena. No serfa lfcito al fisco ocupar bienes de quien no ha 
sido condenado; pero el hereje es dueno en el fuero de la conciencia, 
verdadero dueno antes de que se Ie condene, y ademas podrfa arrepentirse 
de su herejfa y ser totalmente dueno, como siempre 10 fue (Vitoria, 1532:31). 

En este sentido, el hereje puede vivir lfcitamente de sus bienes. Un cat61ico 
puede comprar a un luterano en Alemania 0 venderle sus fincas a un hereje. 
Y 10 fundamental: los cristianos no pueden ocupar los bienes de los herejes, 
justificandolo simplemente porque son herejes. 

5610 resta saber si son duenos siendo idiotas 0 amentes. En primer lugar, 
habrfa que decir que sf son duenos; porque tanto las criaturas irracionales, 
como las sensitivas 0 insensitivas son susceptibles de ser duenos. Porque 
"el dominio no es mas que el derecho de usar una cosa para el propio uso" 
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as!, los brutos tienen derecho a usar las hierbas y las plantas, los astros de 
iluminar, el le6n tiene dominio sobre todos los ani males que andan, el 
aguila se senorea en los cielos, y los elementos se dominan mutuamente 
(Vitoria,1532:31). 

La afirmaci6n contraria es que el dominio es derecho; y derecho no tienen 
las criaturas irracionales. No pueden padecer injuria 0 lesi6n con la 
negaci6n de su derecho. As! no Ie hace injuria quien Ie priva de la presa al 
lobo 0 alle6n, ni el pasto al buey ni tampoco al sol, qui en cierra su ventana 
para que no entre la luz. Si hubiera injuria, cometeria hurto qui en Ie quite 
el pasto a un ciervo, porque tomarla 10 ajeno contra la voluntad del dueno. 
Y las fieras no tienen dominio de sl mismas, menos de las otras casas. Por 
el contra rio: es Hcito matar a las fieras, incluso por diversi6n. 

Las fieras y todos los irracionales estan bajo la potestad del hombre, mas 
que los siervos y si estos no pueden tener bienes, menos las fieras. Santo 
Tomas de Aquino dice que "s610 la criatura racional es duena de sus 
acciones"; y es dueno de sus acciones "cuando puede elegir eso 0 10 otro". 
En consecuencia, todas las expresiones del parrafo anterior son totalmente 
metaf6ricas, porque no hay dominio en los astros, no se puede decir que 
elle6n es rey y que el asaltante tiene el dominio de su vfctima para matar. 
Son 5610 formas literarias de hablar 0 escribir. 

Se abre entonces una discusi6n acerca de si los ninos, antes del uso de 
raz6n, pueden ser duenos, y 10 son porque pueden ser vfctimas del dano 
en sus bienes. Sus casas tienen duenos, no son del tutor, son ademas 
herederos. E identica circunstancia se da en los dementes, que s! pueden 
ser duenos. 

EI supuesto de que los barbaros son dementes, no les impide ser duenos, 
porque "tienen establecidas sus cosas can cierto orden. Tienen en efecto 
ciudades, que requieren orden y tienen instituidos matrimonios, 
magistrados, senores, leyes, artesanos, mercados, todo 10 cual requiere el 
uso de raz6n. Tienen una especie de religi6n, y no yerran tampoco en las 
cosas que para los demas son evidentes, 10 que es un indicio de uso de la 
raz6n" (Vitoria, 1532:35). 
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Porque 10 principal en el hombre es la razon. Y si los barbaros paredan tan 
idiotas y romos, 10 son por su "mala y barbara educacion, pues tampoco 
entre nosotros escasean rusticos poco de semejantes a los animales" (Vitoria 
1532:36). 

Toda esta argumentacion sirve para arribar a la firme conclusion de que 
los indios eran, sin duda alguna, verdaderos duenos: 

"publica y privadamente, de igualmodo que los cristianos, y 
que tampoco par este titulo plldieron ser despojados de sus 
posesiones como si no fueran verdaderos duefios, tanto sus 
pr£ncipes como las personas particulares. Y grave cosa serra 
negar a estos, que nuncn nos hicieron la mas leve injuria, 10 
que no negamos a los san'acenos y jud£os, perpetuos enemigos 
de la religion cristiana, a quienes concedemos el tener 
verdadero dominio de SliS casas si, par otra parte, no han 
ocupado tierras de cris tia nos " (Vitoria, 1532:34). 

Conforme se ha expuesto, Vitoria contra dice los dos postulados 
enunciados, solo falta analizar el ultimo en el que pretende intentar 
justificar el depojo de los indios, por su poco ingenio. 

Aristoteles dice que los cortos de mente, esto es de ingenio, tienen 
necesidad natural de ser "regidos y gobernados por otros, siendoles muy 
provechoso el estar sometidos a otros, [tal es el caso de los hijos 1 sometidos 
a los padres y la mujer al marido". Por 10 que se pone como condici6n 
fundamental que los gobernantes tendrfan que tener por naturaleza 
"capacidad intelectual", 10 que no significa que la naturaleza otorgue el 
don de mandar, sino que tienen "facultad para mandar y gobernar"(Vitoria 
1532:33). 

Vitoria es contundente de nuevo, esto en nada justifica la accion de despojar 
a los indios, de privarlos de sus propiedades, de reducirlos a la esclavitud 
y de llevarlos al mercado como cos as 0 como bestias para ser vendidos. 

En las tres ultimas lineas de esta argumentacion, luego de haber dicho 
que no es causa justa para la conquista ni la sujecion, Vitoria dice: "Verdad 
es, no obstante, que de esta razon y titulo, ser [los indios 1 cortos y faltos de 
ingenio, puede nacer algun derecho para someterlos como se dira despues" 
(Vitoria 1532:36). 
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En el proceso de estructuracion de sus analisis y reflexiones, con 10 dicho 
queda expuesto 10 que Victoria estima esencial y con 10 cual define quienes 
son los indios. A continuacion se expone 10 que para Vitoria constituyen 
los titulos no-legitimos. 

Vito ria realizo un trabajo de investigacion filosofica, que denomino 
teologica8 , con la finalidad de justificar el dominio y por que hacer la 
guerra; sino que por el posterior aprovechamiento de las riquezas y de los 
indios mismos. 

La argumentacion es la siguiente: si los indios eran verdaderos senores, 
resta ver por que titulo pudieron ellos, 0 su region, convertirse en 
subordinados de los espanoles. La sumision a que fueron sometidos tuvo 
un proceso: primero, como esclavos y luego bajo diversas categorias 
juridicas como encomienda, mitayos 0 trabajo gratuito. Para Vitoria hay 
dos tipos de titulos: uno, los no legitimos, ni idoneos; y dos, los legitimos 
p-ara poder someter a los barbaros. 

Los titulos no legitim os, ni id6neos 
Vitoria enumera y expone siete grupos clasificados como titulos no idoneos, 
que son los siguientes: 

1) Que el emperador de Espana es senor del mundo. A esto se contrapone 
que el emperador no es senor de todo el orbe, porque hay divers os 
tipos de dominio: divino, natural y humano positivo; y ninguno da la 
calidad de "derecho del orbe". Por derecho natural los hombres son 
lib res, salvo en el dominio paterno y en el matrimonio (Vitoria, 
1532:39). 

El dominio, equivalente aqui a poder, en la concepcion de Vitoria tiene 
tres fuentes: del derecho divino, del derecho natural y del humano 
positivo. "Mas por ninguno de estos derechos hay un [solo y exclusivo] 
senor del orbe"; porque "los gobiernos han sido introducidos por el 

8 En el ana de 1532, en que Vitoria escribio su trabajo, no estaban separadas las ciencias politicas, 
economicas, juridicas, filosoficas, antropologicas, ni sociales en general; todo el saber basi co, 
10 mas profundo de la reflexion y estudio queda integrado bajo el titulo de Teologia. Debe 
entenderse bien que no se reducia a discusiones estrictamente eciesiasticas, ni religiosas. 
Teologia eran los saberes esenciales de la vida humana. 
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derecho humano y los gobiernos no son, en consecuencia, de derecho 
natural". De este postulado extrae la siguiente conclusion: "~Por que 
fundamento de la naturaleza el dominio del mundo solo seria de los 
alemanes 0 de los franceses", y uno solo de ellos podria resultar dueno 
de todo el orbe? (Vitoria, 1532:39). 

Dentro del derecho divino no cabe la existencia de un tmico y exclusivo 
senor absoluto del orbe; no hay ningun fundamento que 10 apoye. Y 
en el derecho humano, los romanos pretendieron ser los soberanos 
del mundo "en virtud de justas guerras 0 de otras razones". Y no solo 
los romanos, sino quien conozca un poco de historia puede explicar 
por que razones se han constituido los imperios y senorfos del orbe 
(Vitoria, 1532:40). 

Asf que nadie puede arrogarse la cualidad de ser el emperador del 
orbe, ni tener el dominio de los barbaros. Menos suponer que cuando 
Cristo vino a la tierra no fue senor de to do el orbe en forma temporal, 
ya que El dijo: "mi reino no es de este mundo", y es una "suposicion 
gratuita que algun emperador [estime que] es su heredero". Entonces 
es "mera fantasfa decir que por dona cion de Cristo haya un emperador 
y senor de todo el mundo" (Vitoria, 1532:41). 

2) La autoridad del Sumo Pontffice. Este es el segundo titulo que atribuye 
poder temporal absoluto al Papa. En ejercicio de ese dominio, se dice 
que el Papa nombro a los reyes de Espana prfncipes Unicos de aquellos 
barbaros y regiones 0 territorios (Vitoria, 1532:42). 

Vitoria dice, en relacion con estos argumentos: "se sueltan tantas 
vaciedades y absurdos sobre este tema", para defender como hecho 
concreto que el Papa dio esas tierras en propiedad absoluta yexclusiva 
a los reyes de Espana. Pero Vitoria agrega los absurdos expuestos 
diciendo: luego de afirmar que el Papa los regalo, se afirma que los 
espanoles pidieron a los indios que reconocieran al Papa como Vicario 
de Dios y que hace sus veces en la tierra del mismo Dios. La conclusion 
ha sido que al negarse los barbaros a reconocer al Papa, con las 
cualidades citadas, existe "titulo justo para hacerles la guerra y ocupar 
sus provincias" (Vitoria, 1532:43). 
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Al analizar toda esta argumentacion, Vitoria llego a la conclusion de 
que el Papa no era senor civil 0 temporal de todo el orbe, hablando de 
dominic y potestad civil en sentido propio; ya que no consta por 
ningun derecho divino, ni tampoco por el derecho humano, tal 
dominic universal. Tampoco si el Papa tuviera tal potestad secular 
en todo el orbe, podria trasmitirla a los principes seculares; seria 
despojarse de una calidad universal, rebajarse y ser inferior a quien 
Ie hiciese tal transferencia (Vitoria, 1532:44-45). 

El Papa tiene potestad temporal en orden a las cos as espirituales. Asi, 
el Papa puede intervenir en cosas terrenales y materiales pero solo 
cuando sea necesario para administrar las cos as espirituales. El fin de 
la potestad espiritual es la felicidad final y, en cambio, el fin de la 
potestad civil es la felicidad social; luego, la potestad temporal esta 
sujeta a la espiritual. Pero esto tampoco corresponde al ejercicio de la 
potestad, porque aun cuando la tuviera el Papa y los obispos, jamas 
la ejercitarian; y tal abstencion se haria para evitar los escandalos y 
las malas interpretaciones 0 rebeldias. 

Entonces la conclusion es que el Papa no tenia ninguna potestad 
temporal sobre aquellos barbaros (los indios), ni sobre los demas 
infieles. El corolario es el siguiente: aunque los barbaros no quieran 
reconocer ninglin dominic al Papa, no se les puede hacer la guerra 
por ella ni ocuparles sus bienes. Esto es evidente para Vitoria, porque 
tal dominic no existia. 

Bajo este mismo apartado, Vitoria analiza otro titulo 0 causa justa de 
guerra, que es la siguiente: el hecho de que los barbaros no quieren 
reconocer por Senor a Cristo; Vitoria responde que por ella no puede 
hacerseles la guerra 0 causarles la menor molestia. Este primer 
postulado Ie sirve para sacar la siguiente conclusion: no puede 
obligarse a los barbaros a acatar el dominic de su vicario, el Papa, 
bajo amenaza de ser forzados con la guerra, privados de sus bienes y 
hasta ser condenados al suplicio. 

La conclusion global de todo este apartado es que no puede hacerseles 
la guerra porque no puede probarse "la soberania de Cristo con 
evidentes razones naturales", menos el dominic del Papa contra "el 
derecho de los barbaros" (Vitoria 1532:47). 
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Vitoria, dentro de este mismo titulo, extrae otro corolario que dice 
que los primeros espaii.oles que navegaron hasta tierras de los barbaros 
no tenian "ningtin derecho consigo para ocuparles sus provincias" 
(Vitoria 1532:47). 

3) El derecho de descubrimiento. Segtin Vitoria es insostenible tal derecho 
de los reyes de Espana, sabre las tierras y los barbaros mismos, porque 
al ser sometido a un analisis carece de consistencia. Entonces los 
partidarios de la domina cion alegaron el derecho del descubrimiento. 

Es pertinente decir que la naturaleza del presente trabajo imp ide 
desarrollar todo 10 que conlleva el derecho de descubrimiento, que 
Francisco de Vitoria expresa can dramcitica claridad. Este trabajo se 
escribe cinco siglos despues; en un mundo en que el derecho de 
descubrimiento se ha transformado en la propiedad intelectual, 
derechos de autor, derecho de marcas, patentes a simbolos 
comerciales9

• Segtin Vitoria, al iniciarse los viajes y principiar a tamar 
poses ion y ocupacion ffsica de las tierras y la captura de algunos 
habitantes, el tinico derecho que se expuso fue el derecho de 
ocupacion, pues Cristobal Colon 10 hizo asi porque a el y a los demas 
les parecfa suficiente argumentar tal derecho: el derecho de 
descubrimiento. 

9 Descubrir es mas que ver nuevas tierras, islas 0 rios. EI concepto de descubrimiento constituye 
form as de control de la naturaleza y los mecanismos para el control de los grupos humanos. 
Descubrir ya no es solo la precaria idea de que Cristobal Colon descubrio America; (por que 
precaria idea?, porque en el siglo XV descubrir exigia dominar todas las ciencias nauticas y 
producciones militares; de no poseerse esos saberes y descubrimientos previos, no habrian 
existido los viajes. 
Pero esos descubrimientos fueron la base para que unas cuantas decenas de miserables y 
harapientos espaiioles dominaran a grupos de millones de indios. Posteriormente, los europeos 
descubrieron las formas de explotar a los indios, empobrecerlos y contrariamente enriquecerse 
los espaiioles. Omit ir estos aspectos de que significa el derecho de descubrimiento es mutilar 
la comprension de la conducta humana. 
En el dialogo del presente pasado, este complejo mundo de los descubrimientos entre 
informacion -estricto sensu- y control humano, resulta ser hoy uno de los mas grandes conflictos 
que se confrontaran en una sociedad de informatica, cibernetica, etc., como la que se vive a 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
No es posible desarrollar a profundidad el tema de la conducta cognoscitiva y la relacion con 
otros grupos humanos que desarrolla Francisco de Vito ria . Pero precisa en uncia rio y realizar 
un trabajo posterior. 
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De acuerdo con ese derecho, los lugares abandonados son, por derecho 
de gentes10 

, de quien los ocupa. Y si los espanoles fueron los primeros 
en llegar a esos lugares, estimados abandonados, ellos los poseen 
legftimamente.ll 

Pero ya se prob6, segun los argumentos elaborados por Vitoria, que 
los barbaros eran verdaderos duenos publica y privadamente de sus 
cos as; si esto era asf, los bienes no estaban abandonados, porque eran 
posefdos legHimamente por los barbaros. Vitoria se da cuenta de la 
magnitud de 10 que esto significa y conduye: "Si el tftulo es valida 
para los espanoles, tambien 10 serfa para los barbaros que descubrieran 
a los espanoles" (Vitoria, 1532:48). 

4) Obstinarse a no recibir la fe de Cristo. El siguiente tftulo que se 
esgrime es si los barbaros "se obstinan en no recibir la fe de Cristo 
no obstante haberseles propuesto y haberseles exhortado con 
insistentes ruegos a recibirla", es valido hacerles la guerra (Vitoria, 
1532:48). 

10 Conforme se lee en todo el curso de los textos de este periodo historico (siglo XV-XVI) ' derecho 
de gentes' puede ser equivalente a : l )Derecho para hacer la guerra. 2) Los principios 
universales con que todo hacedor de la guerra realiza teniendo ese derecho como fundamento. 
3) Las elementales reg las de convivencia entre distritos grupos humanos 0 la noagresion 
como principio esencial. En este caso, derecho de gentes (con minuscula) es el derecho de la 
ambiguedad del uso exige un texto que aclare que el "derecho' que es un objeto formado 
por acciones, textos, palabras, argumentaciones y discursos, es un elemento del poder que 
resulta ser un objeto multiple en poder del grupo hegemonico. Porque al sustraer el objeto 
'derecho'de las relaciones de poder, resulta un objeto irracional, incompresnsible y segun 

los humanitaristas superficiales, es inexistente. 
11 Originalmente se estimo que para la redaccion del presente trabajo era suficiente enumerar 

los argumentos expuestos por Francisco de Vitoria y no concederles mas de siete 0 diez lineas; 
pero durante ese proceso Guatemala enfrento un grave problema juridico-politico, en 
consecuencia filosofico: la aprobacion legal, en Guatemala, del Convenio 157, de la Or
ganizacion Internacional del Trabajo, sobre derechos indigenas. En esencia se trata del mismo 
tema: Lquien es el propietario de las riquezas?, Lquien posee los bienes?, LO es acaso el grupo 
hegemonico (que aparecen como propietarios) porque 75 anos atras organizaron un registro, 
emitieron unas leyes, desde el ejercicio del poder y se declararon duenos de determinados 
bienes? Esto hizo que se citaran en forma mas amplia los argumentos y contra-argumentos 
de Vitoria sobre el supuesto derecho de ocupacion, poses ion 0 mal llama do consuetudinario, 
ya que todo derecho como tal ti ene que tener integrado el principio de inveterata consue
tudo et opinius seus necesitatis (La traduccion libre seria: una repeticion constante de un 
hecho que term ina aceptandose como juridicamente necesaria). 
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Vitoria desconcierta en esta parte al afirmar que estos titulos son los no 
id6neos, no obstante que al iniciar su exposicion dice: "quien creyere sera 
salvo, mas el que no creyere se condenara"; y esa condena es por un pecado 
mortal; hasta aqui la primera parte de la exposicion de Victoria. Luego 
dice que el Papa es, al menos en 10 espiritual, ministro de Cristo y por ello 
pod ria obligar a los indios a recibir la fe de Cristo. Integrando ambas ideas, 
el titulo 0 postulado es el siguiente: "si al ser requeridos [los indios] no 
quisieran recibir la fe de cristo, se puede proceder a hacerles la guerra". 
Una guerra ordenada por el Papa tanto como autoridad espiritual, asi 
como por parte de los principes (Vitoria, 1532:48). 

Es necesario mencionar que Vitoria dijo que estos eran tHulos no id6neos, 
pero su conclusion literalmente transcrita es que si es un buen titulo hacer 
la guerra por causa de la predicacion de la religion cat6lica. Francisco de 
Vitoria deja alli la exposicion y pasa a una argumentacion sobre como se 
relacionaran los espaflOles con los indios; estimando por el, 10 esencial, 
que es tener diversas creencias religiosas. Este es el postulado y su analisis: 

"Si los br/rbaros injuriaren publicamente a Cristo, se les podrfa 
obligar can la guerra a que desistieran de sus blasJemias. 
Podrfamos, en ejecta, hacerles la gllerra si escarnecieran 
publicamente el CrllCifijo a afrentaran, de eualquier modo que 
Juera, las casas de los cristianos en pliblica burla, jingiendo, 
par ejemplo, los sacramentos de la Iglesia, para refrse de elias 
y mostrar su desprecio, u otra cosa semejante" (Vitoria, 
1532:48). 

Pero siendo que la blasfemia es un pecado menor que la infidelidad, y 
siendo que por esta existe la pena de muerte, corresponde tambien castigar 
a los barbaros por su infidelidad (Vitoria, 1532:48-49). Al hacer tal 
afirmaci6n sobre la infidelidad Vitoria pregunta: LExiste la infidelidad, 
para quien jamas ha oido 0 se Ie ha hablado de la fe de Cristo? Tampoco 
basta haber oido, porque "imprudente y temerario seria quien creyera algo, 
sobre todo tratandose de 10 que pertenece a la salvacion, sin saber que 10 
afirma alguna persona fidedigna" que pueda indicar 10 que es 0 no 
verdadero (Vitoria, 1532:52). Seria necesario presentar algunas razones y 
motivos persuasorios para saber si la predicaci6n es 0 no valida. Porque 
no se puede adivinar que religion es mas verdadera, si no se presentan 
motivos mas probables por una de las dos partes (Vitoria, 1532:49). 
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Francisco de Vitoria retorna al ataque y a demoler tales argumentaciones 
en la siguiente estructura: tampoco simplemente por la predicacion hay 
motivo suficiente para hacerles la guerra a los indios, ni proceder contra 
ellos par derecho de guerra. Los barbaros son inocentes y ninguna injuria 
hicieron a los espanoles. 

"Porque guerra justa es aquella que venga las injurias, como 
wando la naci6n a cilldad que ha de ser combatida no ha 
querido satisfacer par 10 que perversamente han hecho los suyos 
a devolver 10 injustamente arrebatado" (Vitoria, 1532:49). 

En consecuencia, 10 que principio pareciendo un justa titulo para hacer 
una guerra justa, tampoco 10 es, ni 10 es para ocupar los territorios de los 
barbaros y despojar a sus antiguos senores.Vitoria hace entonces su 
reflex ion de la ruta que debe seguirse: los espanoles deben ragar y 
amonestar a los barbaros, quienes deben escuchar padficamente a los 
predicadores de la religion catolica; si los barbaros no 10 hacen, caen en 
pecado mortal. Y si exponiendoseles con esmero y diligencia, por parte de 
los espanoles, de modo probable y con argumentos probables y racionales 
la religion catolica; y si presentandoles una vida digna y cuidadosa, con la 
ley natural, que es gran argumento para confirmar la verdad. Si hecho 
todo esto, si asf no reciben la fe de Cristo, los barbaros deben ser castigados 
con la pena mortal (Vitoria,1532:53). 

Despues de exponer esto Vitoria afirma no estar convencido de que los 
barbaros hayan sido informados correctamente de la fe cristiana: "par el 
contrario, llegan noticias de much os escandalos, de crueles delitos y 
muchas impiedades" (Vitoria,1532:53). 

A pesar de todo 10 expuesto en los dos parrafos anteriores, Vitoria dice: 
"Aunque la fe haya sido anunciada a los barbaros de un modo probable y 
suficiente y estos no la hayan querido recibir, no es lfcito, por esta razon, 
hacerles la guerra ni despojarlos de sus bienes". Para conduir con una 
sentencia muy breve: "si por amenazas de guerra reciben la fe, simplemente 
fingen por miedo" (Vitoria, 1532:53). Entonces "tampoco este titulo es 
suficiente y legftimo para ocupar las provincias de los cristianos". 

5) La guerra se les puede hacer por los propios pecados de los barbaros. 
Hay dos dases de pecados mortales: unos contra la ley natural, como 
comer carne humana, el conc(ibito indiferente con la madre, hermanas 
o varones; los otros contra la ley positiva, que no of end en aDios. 
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Vitoria afirma que esto tampoco es titulo legitimo: primero, porque 
el Papa no tiene jurisdiccion sobre los barbaros; segundo, se hace una 
generalizacion de pecados contra la naturaleza, en el sentido universal, 
cuando se distinguen pecados, como el hurto, la fornicacion, el 
adulterio; tercero, estas generalizaciones aun dentro del mundo 
cristiano generarian graves cambios de reinos, porque de ese tip a de 
delitos hay en todas partes. Por e!lo este tampoco es un titulo id6neo 
(Vitoria, 1532:54). 

6) La eleccion voluntaria. Si aceptan ser subditos del Rey de Espana, par 
esta razon quedan despojadas y depuestas las autoridades de los indios 
o barbaros. Vitoria afirma que esto tampoco es valida porque aceptarian 
ser subditos por miedo 0 ignorancia: una turba armada rodea a gente 
desarmada y les pide sumision, luego si tenian sus propios senorios 
Lcomo los van a entregar sin el consentimiento del pueblo? Y el pueblo, 
Lcomo va a !lamar a nuevos senores, si no concurri6 a seleccionarlos? 
Tampoco el pueblo acepto los requisitos que se Ie impusieron. Y las 
nuevas autoridades jamas transitaron los pasos necesarios para su buena 
seleccionl2 . 

7) Una dona cion especial de Dios. "Alguien", no se sabe quien, dice que 
Dios condeno a todos los barbaros a la perdicion par sus abomina
ciones, entregandolos en manos de los espanoles. 

Categoricamente Francisco de Vitoria dice que este argumento no 
puede ser valida y agrega otras reflexiones. Pero la parte esencial de 
sus conclusiones es que la condenacion y la destruccion de los barbaros 
puede ser hecha sin cargar una culpa y un castigo a quienes los 
destruyen. Porque para el ambos estan causando danos, en 
consecuencia dice: victimas y victimarios resultan culpables. La 
magnitud de los argumentos sobre la culpabilidad de los barbaros y 
el dana de los espanoles es tal, que Vitoria dice: sobre esto no hay 
nada escrito como para justificar la guerra que se les hace a los indios. 
Por esa razon,Vitoria explica todo 10 que el opina y transcribe en ese 

12 Este argumento sigue siendo crucial en las acciones internacionales, como la invasion de 
Estados Unidos a Panama en 1989, 0 las ocupaciones militares en la decada de 1990 sobre el 
territorio de ex-Yugoslavia. Y aun cuando Vitoria diga que no es titulo idoneo, se sigue 
ejercitando. 
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apartado de su texto, 10 hace por necesidad de expresar todos los 
titulos que han sido expuestos 0 esgrimidos; pero Vitoria reitera que 
los ha expuesto como las opiniones personales de quienes las han 
dicho. 

Los titulos legitimos 0 id6neos 
Con el paciente trabajo te6rico que hizo sobre los indios, Francisco de 
Vitoria result6 el creador de las justificaciones de la guerra contra tal grupo 
humano. La estructura de sus reflexiones es sumamente compleja, porque 
expone y defiende ideas total mente contrapuestas. Usa con rigor el metoda 
de silogismos, que para el consiste en plantear premisas 0 postulados 
mayores, los cuales adapta al caso concreto que analiza. No·obstante, a 10 
largo de todas sus reflexiones, en algunos momentos totalmente contradic
tori as, conserva su absoluta claridad, no se pierde, porque Francisco de 
Vitoria tiene un objetivo muy preciso: ejercer el dominic y justificar la 
guerra contra los indios. 

Francisco de Vitoria enumera y expone nueve tltulos legftimos que son 
los siguientes: 

1) Sociedad y comunicaci6n natural. La primera causa de guerra justa 
contra los barbaros, llamados indios, puede titularse: la sociedad y 
comunicaci6n natural, la que puede englobarse actual mente bajo el 
postulado del derecho allibre trans ito universal. Existiendo ese hecho 
de intercomunicaci6n de todos los seres humanos, los espanoles tienen 
derecho de recorrer las provincias de los indios y permanecer aW, sin 
que puedan prohibirselo los barbaros, pero sin dana alguno para los 
indios (Vitoria, 1532:60). 

Seglin Vitoria, el postulado 0 derecho enunciado sale del derecho de 
gentes13 , que es derecho natural, 0 del derecho natural. Expresado 
como ello cita, se encuentra en el derecho romano, y esta escrito en el 

13 Es necesario volver a senalar que derecho de gentes puede ser el derecho a ejecutar la guerra, 
pero en otro momento se utiliza como reglas de conducta aplicables 0 validas para todos los 
seres lIamados civilizados, entonces se Ie denomina derecho natural; tambien se Ie utiliza como 
los principios te6ricos del derecho regulado 0 fijado por un Estado. Las lineas divisorias de 
todas estas taxonomias juridicas pueden estimarse bastante endebles, como se vera en los 
siguientes argumentos desarrollados. 
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texto llamado Institllciones; agrega que podria resumirse bajo elsimple 
postulado: "10 que la raz6n natural estableci6 entre todas las gentes 
se llama derecho de gentes"14 (Vitoria, 1532:60). 

Vitoria encadena ese principio y deriva de ella siguiente: "se tiene 
par inhumano tratar y recibir mal a los huespedes y peregrinos sin 
motivo alguno especial; por el contra rio, es de humanidad y cortesia 
comportarse bien con ellos, salvo que los extranjeros reparten dano a 
la naci6n"; y Vitoria argumenta que al principio del mundo, "todas 
las cos as fueron comunes"; en consecuencia, siendo todo de todos, 
fue licito recorrer todas las regiones sin ningill1 problema (Vitoria, 
1532:60). 

Pero Vitoria atropella su propia l6gica al afirmar que ese derecho, 
que el estima natural, de recorrer ilimitadamente el mundo, "no se ve 
que haya sido esto abolido por la divisi6n de las tierras; pues nunca 
fue la intenci6n de las gentes evitar la mutua comunicaci6n de los 
hombres par esta repartici6n" (Vitoria, 1532:60). 

El regimen de propiedad se constituye precisamente con la absoluta 
exclusi6n del uso, goce y disfrute de un bien, sea de la naturaleza que 
sea, de otra persona que no sea su dueno. La mas ruda expresion de 
esta manifestacion de la propiedad es privar del paso 0 libre transito; 
ex acta mente para eso se cercan, amurallan 0 edifican obstaculos, asi 
cada grupo hegemonico fija limites; traducido allenguaje diplomatico, 
se establecen las fronteras. 

Vitoria pretende completar su argumentacion diciendo que "las cosas 
que no estan prohibidas 0 que no van en perjuicio 0 injuria de los 
otros son licitas". Pero inmediatamente tiene que rectificar porque 
obviamente la fijacion de fronteras es precisamente prohibir el transito, 
recurriendo a argumentar "como suponemos, la tal peregrinacion de 
los espanoles no injuria ni dana a los barbaros; luego es licita". Dandole 
un corolario a 10 dicho anteriarmente, si el destierro es una pena 
capital, resulta ilicito desterrar a los huespedes sin culpa alguna 
(Vitaria, 1532:61). 

14 Bajo esa concepcion de 10 que la razon expresa, cabe perfectamente ejecutar la guerra, el 
despojo y la explotacion; 0 por el contrario, oponerse a las guerras y plantear procesos de 
liberacion; mas aun, diseiiar y ejecutar programas para evitar enfermedades, el hambre, la 
inseguridad 0 la dependencia de factores naturales como sequias, inundaciones 0 terremotos. 
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EI derecho de expulsion 0 de negar residir en un lugar queda incluido 
dentro del derecho de guerra, por considerar que esas personas son 
enemigas; pero como "los barbaros no estan en guerra justa con los 
espanoles, supuesto que estos no les sean danosos, no les es licito 
negarles residir en su patria" (Vitoria, 1532:61). 

Todos los ani males aman a su semejante, pues la amistad entre los 
hombres parece ser derecho natural. Sera contra el derecho natural 
que los indios impidan la compania y consorcio con "quienes ningUn 
dano causan" (Vitoria, 1532:61). 

Las aguas corrientes y el mar, los dos y los puertos, son comunes. 
Esto 10 establece el derecho natural. Por ello las naves pueden atracar 
en ellos. Nadie puede prohibir su uso. En consecuencia, "los barbaros 
injurian a los espanoles si se los prohibieran" (Vitoria, 1532:61). 

Los barbaros admiten a otros barbaros de cualquier parte que sean, 
entonces ellos hacen grave injuria a los espanoles no admitiendolos. 
Los espanoles viajan por las provincias de los barbaros por derecho 
natural, por derecho divino 0 por derecho humano. Por derecho 
natural y divino, no cabe duda que pueden hacerlo, entonces si los 
barbaros dieran leyes prohibiendoles viajar, estarian contra el derecho 
natural y divino. Esto es irracional e inhumano, por consiguiente los 
barbaros obran ilegalmente (Vitoria, 1532:61). 

Los espanoles no son subditos de los barbaros, entonces estos no 
pueden mandarles nada; pero si los espanoles son subditos, tienen 
derecho a transitar y residir en las tierras de los barbaros. Los espanoles 
son projimos de los barbaros, por ello estos no pueden impedirles el 
acceso a su patria sin motivo alguno (Vitoria, 1532:61). 

2) Agotadadas todas las variantes del principio de sociedad y comunica
cion, se expone el siguiente postulado como causa justa de guerra: 

30 

"Es /fcito a los espm10les comerciar can los blirbaros, pero sin 
perjuicio de su patria, importlindoles los productos de que 
carecen y extrayendo de alli oro a plata 11 otras casas en que 
elIas abundan; y ni SllS principes pueden impedir a sus 
subditos que comercien can los espanoles ni, par el contrario, 
los principes de los espm10les pueden prohibirles el comerciar 
can elias " (Vitoria, 1532:62). 
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Esto es un principio del derecho de gentes, que los extranjeros puedan 
comerciar, sin causar dano alguno a los ciudadanos. Tambien es 
derecho divino, el derecho que tienen los espanoles, en armonia con 
el derecho natural, que obliga a los bcirbaros a amar a los espaftoles. 
En consecuencia, si se niegan los barbaros a comerciar, sera irracional. 

Los espanoles pueden negar a los franceses comerciar con ell os por el 
bien de Espana, pero no podrfan hacerlo si fuera simplemente por 
impedir a los franceses el participar en alguna utilidad. 

En 1532, ya iban casi cuarenta aftos de guerra entre espaftoles y 
bcirbaros, era necesario justificar 0 darle alguna raz6n justa a esa 
guerra, esencialmente para continuar con ella. Como se enumer6 
anteriormente,Vitoria fij610s tHulos no-id6neos como causa justa de 
guerra. Pero los retoma en esta parte y expone como razones id6neas 
de guerra justa en la siguiente forma: "Si hay cos as entre los barbaros 
que son comunes, tanto a los ciudadanos como a los huespedes, no es 
Hcito a los barbaros prohibir a los espaftoles la comunicaci6n y par
ticipaci6n de esas cosas" (Vitoria, 1532:62). 

Si es Hcito a otros extranjeros ex traer oro y pes car perlas, los bcirbaros 
no pueden impedirselo a los espanoles, en tanto que no sean gravosas 
a los ciudadanos y naturales del pais. Se fundamenta esto con el 
postulado de la licitud de peregrinar y comerciar para todo extranjero. 

En este apartado integra 10 que se conoce como derecho 
consuetudinario y valido para cualquier invasor porque: "las cos as 
que no son de ninguno, por derecho de gente son del que las ocupa, 
segun consta en el Derecho"15 (Vitoria, 1532:63). 

15 Debe resaltarse esto. En el principio, al decir que ni el Papa, ni el emperador tenfan dominic 
universal, Vitoria afirm6 que no existfa ninguna res nullius (cosa sin dueiio 0 de nadie) y que 
los indios eran publica y privadamente dueiios de sus bienes y autoridades, tanto para mandar 
como para obedecer. Ahora niega estoy afirma que sf existen cosas que notienen dueiio, pero 
que iii sabe que son de los indios y hay causa justa para despojarlos, ahora invocando que no 
tienen dueiio. 
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De esta conclusion, resulta una concepcion que simplemente justifica 
la guerra: 

"Luego si el oro que se hal/a en el campo, las perlas del mar 0 

cualquier otra cosa de los rlOS, no es propiedad de nadie, por 
derecho de gentes sera del ocupante, como los peces del mar. 
y ciertamente 111uchas cosas pllrecen proceder del derecho de 
gen tes, el cual por derivarse suJicientemente del derecho 
natural, time l1umifiesta Juerza para dar derecho y obliga/

6
• 

Y dado que no siempre se derive del derecho natural, parece 
que basta el consentimiento de la mayor parte del orbe, sobre 
todo si es en Javor del bien c011111n de todos" (Vitoria, 1532:62-
63). 

Es oportuno recordar que Vitoria rechazo el derecho de des
cubrimiento como causa justa de guerra, ocupacion y explotacion, y 
atribuyo a Cristobal Colon haberlo ejercido como principio de su 
accion, no obstante aqui 10 esta exponiendo como un titulo justo. 

Vitoria afirma que despues de la creacion del mundo, 0 reparado 
despues del diluvio, los hombres establecieron principios que tienen 
fuerza de ley, incluso cuando algunos otros se opusieran a esos 
principios, estos son: "que los legados en todas partes fueran 
intangibles, que los mares fueran comunes, que los cautivos de guerra 
sean hechos esclavos y que los huespedes no sean expulsados" (Vitoria, 
1532:63). 

De esto saca una conclusion profundamente grave: de haberse 
razonado sin afan de opresion, se habrfan resuelto los problemas 
conflictivos que se tienen que vivir hoy. Vitoria afirma, "si algun 
espanolle nacen hijos en las tierras de los barbaros, y estos [los hijos 1 
quieren ser ciudadanos de las tierras barbaras, no parece que se les 
pueda impedir habitar en la ciudad 0 gozar del acomodo y derechos 
de los restantes ciudadanos barbaros" (Vitoria, 1532:63). El tema de la 
migracion y la descendencia sigue preocupando a todos los paises y 
generando graves guerras. 

16 Negrillas del Autor. 
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Vitoria se anticipa a 10 que se convirti6 en uno de los temas mas agudos 
del mundo americano: el nacimiento y determinaci6n de una 
identidad; que luego fue, en parte, la causa del movimiento de 
independencia: en el curso de trescientos anos se invirti6 el postulado 
de Vitoria. 

Para Vitoria, el derecho de gentes establece que a quien ha nacido en 
una ciudad se Ie llame ciudadano de ella. Y 10 es asf porque no ha 
nacido en otra. Entonces, si no fuera ciudadano, se Ie impedirfa el 
goce de un derecho natural y de gentesY 

Vitoria estima que los nacidos en ese lugar pueden tomar mujer, 0 de 
otro modo, formar familia, como 10 hagan en ese lugar y no pueden 
prohibfrselo mas que a otros. No habla de las mujeres en ningun 
sentido, sino s610 de los hombres. Si residen en ese lugar, si son 
ciudadanos de esa ciudad, gozaran de los privilegios y tambien 
"soportaran las cargas comunes"18 (Vitoria, 1532:63). 

Vitoria desarrolla corolarios 0 principios derivados, afines 0 conexos con 
el postulado que defini6 como causas justas de guerra, basados en las 
relaciones de los espanoles con los barbaros, llamados vulgarmente indios: 

a) Los espanoles, por el derecho de gentes, pueden arribar al 
territorio de los indios y comerciar y ejecutar otras cosas ya dichas. 
Los barbaros no pueden negarles esa facultad a los espanoles. 

b) Los espanoles deben presentar razones y consejos justificando 
su conducta. Evitar el escandalo y mostrar por todos los medios 
que no vienen a hacerles danos, sino que quieren amigablemente 
residir y recorrer sus provincias sin dana alguno para ellos. 

c) Este animo deben mostrarlo no s610 con palabras, sino con 
razones, porque puede entenderse facilmente que los barbaros 
no deben creer ingenuamente todo 10 que se les dice, y es de 
sabios experimentar antes las cosas que decidirlas. 

17 Justamente por no haber nacido en la Peninsula, los" indianos', hijos de esparioles nacidos en 
America 0 Las Indias, no ten ian acceso a ningun tipo de cargo superior en la administracion, 
como virreyes, magistrados 0 ministros en el organismo lIamado Audiencia, inquisidores, etc. 

18 Vitoria no pudo preyer que no era un simple territorio, sino que era una colonia sometida a 
la explotacion, privada de los facto res que producen el desarrollo de capacidades industriales, 
cientificas, tecnicas y quedarian sometidos a la miseria, a la pobreza en todo sentido. 
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d) Mas si dadas razones por los espanoles a los barbaros, estos no 
quieren acceder sino que acuden a la violencia, los espanoles 
pueden defenderse y tomar todas las precauciones que para su 
seguridad necesiten. 

e) Es licito rechazar la fuerza con la fuerza. Y no solo esto, sino 
tambien si de otro modo no estan seguros, "construir fortificacio
nes y defensas". 

f) Si los espanoles padecen injuria, pueden por principio de 
autoridad "vengarla con la guerra, y llevar adelante los demas 
derechos de la guerra"; abundando en el tema: es causa justa de 
la guerra rechazar y vengar una injuria. Pero los barbaros, 
"negando el derecho de gentes a los espanoles, les hacen injuria; 
luego si es necesaria la guerra para adquirir un derecho puede 
licitamente hacerla" (Vitoria, 1532:63-64). 

Recurriendo a un analisis antropologico, Vitoria dice que los barbaros por 
su naturaleza medrosa y muchas veces imbeciles y necios, pueden andar 
temerosos. Puede ser que los espanoles, aun cuando quieran disipar su 
temor y asegurarles sus buenas intenciones pacificas, no 10 logren, porque 
los espanoles son de porte extrano, andan armados y son mucho mas 
poderosos. Entonces los indios se deciden por esas razones expulsar 0 

matar a los espanoles (Vitoria, 1532:64). En este caso, los espanoles estan 
en total derecho de defenderse, pero deben hacerlo sin excederse, sin 
ejercitar los demas derechos de la guerra que son los siguientes: primero, 
matar a los indios; segundo, despojarlos; y tercero, ocupar sus ciudades. 

Pero reiterando en su reflexion antropologica, Vitoria supone que los 
barbaros son inocentes y temen con fundamento; por ello los espanoles 
deben proceder solo a defenderse, haciendo el menor dano, porque es 
una guerra defensiva solamente. 

Ante el conjunto de acciones y reacciones, Vitoria estima que esta guerra 
contra los barbaros, llamados indios, es una guerra justa para las dos partes: 
primero, porque los espanoles estan en su derecho; y segundo, porque los 
barbaros obran con ignorancia invencible. Vitoria, haciendo una ampliacion 
de su postulado, afirma que no es una guerra contra verdaderos culpables 
y of ens ores, sino que es una guerra contra barbaros inocentes e ignorantes. 
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Vitoria, a partir de los postulados expuestos, hace corolarios, derivados 0 

analogi as; las siguientes son dos formas de ella: 

a) Los espanoles explican por todos los medios que su ocupacion, 
comercio y explotacion de minas, rios 0 mares, es pacifica y no 
les causa dano a los barbaros. Pero no pueden lograr convencer 
a los barbaros. Por ello, los espanoles sienten que no estan seguros, 
respecto a los barbaros. Entonces los espanoles estan totalmente 
en su derecho de "ocupar las ciudades de los barbaros y 
someterlos". Esta accion de guerra es legitima porque el fin de la 
guerra es la paz y la seguridad. Desde el momenta que es licito 
para los espanoles hacer la guerra 0 declararselas, Ie son licitas 
tambien todas aquellas "medidas necesarias para el fin de la 
guerra, esto es, para obtener la paz y la seguridad" (Vitoria, 
1532:64). 

b) Como se dijo, cuando los espanoles expliquen con toda diligencia, 
por obras y palabras, que su ocupacion es pacifica y que los 
barbaros podrian vivir tranquilos; si no 10 logran y los barbaros 
perseveran en su malicia y trabajan para la perdicion de los 
espanoles, entonces los espanoles pueden obrar contra los 
barbaros, ya no como si estos fueran inocentes, sino por el 
contrario, estimandoles "perfidos enemigos". Los espanoles, en 
este caso, pueden despojarlos y reducirlos a cautiverio, destituir 
a los antiguos senores y establecer otros nuevos. Segun Vitoria, 
esto debe hacerse en proporcion a la calidad de las injurias 
(Vitoria, 1532:65) . 

Vitoria concluye que si los indios dejan comerciar libre y 
pacificamente a los espanoles, entonces no hay ninguna causa 
justa de guerra, menos de ocupar sus bienes. 

3) La propagacion de la religion cristiana. Desarrollando su tecnica, Vitoria 
expone todas las variantes que tiene este titulo legitimo 0 idoneo: 

a) Los cristianos tienen derecho de predicar y anunciar el evangelio 
en las provincias de los barbaros. 

b) Si pueden circular libremente y comerciar, tambien pueden 
predicar, porque es un asunto de salvacion y felicidad. 
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c) Estaran fuera de salvaci6n si no fuera licito a los cristianos irles a 
anunciar el evangelio. Y compete a los cristianos corregirlos y 
dirigirlos. Y mas aun, estan obligados a ello. Y siendo pr6jimos 
los barbaros, es deber de los cristianos cuidar a su pr6jimo e 
instruirlos sobre las cosas divinas que los barbaros ignoran. 

d) Esto pudo ser comun a todos los cristianos. Pero el Papa se 10 
encomend6 a los espafioles y se 10 prohibi6 a otros, prohibiendoles 
tanto la predicaci6n como el comercio. Lo hizo porque es facultad 
suya y tambien para evitar que se estorbaran y surgieran 
disensiones. Busc6la tranquilidad y que no se turbara el negocio 
de la fe y conversi6n de los barbaros.19 

En sfntesis compete exclusivamente a los espafioles gozar de 10 
descubierto, asimismo ser ell os quienes conserven la paz y 
extiendan la religi6n; enteniendose esto como una prohibici6n 
absoluta para todos los demas europeos, aun cuando fueran 
cristianos. Para hacer esta afirmaci6n no Ie importa a Vitoria 
contradecir el titulo legitimo numero uno de "sociedad y 
comunicaci6n" arriba enunciado, por el cual cualquier persona 
puede circular y comerciar con cualquier grupo humano. 

Repitiendo el postulado y enriqueciendolo, Vitoria dice que si 
los barbaros, jefes 0 pueblo mismo, impiden anunciar libremen
te el evangelio, despues de darles razones, es justa hacerles la 
guerra. Porque los barbaros no se pueden negar a que se les 
predique hasta que se conviertan. Pero no s6lo eso, sino que den 
seguridades para la predicaci6n. Y se integra aqui otra raz6n para 
hacerles una guerra justa, derivada del mismo titulo id6neo: si 
los barbaros injurian a los convertidos. En conclusi6n: 

19 Con este argumento Vitoria toma como titulo idoneo el argumento que el habia descalificado 
del derecho de descubrimiento. Literalmente dice su afirmacion: ' Los principes espaiioles 
fueron los primeros que, bajo sus auspicios y con su dinero, tomaron sobre si aquella 
navegacion y descubrieron tan felizmente el nuevo mundo, justo es que tal peregrinacion se 
prohiba a los demas y ellos solos gocen de 10 descubierto. Lo mismo que, por conservar la paz 
entre los principes y extender la religion pudo el Papa distribuir las provincias de los sarracenos 
entre los principes cristianos de modo que no traspasasen uno los limites del otro, asi tambien 
puede nombrar prfncipes en beneficio de la religion y sobre todo donde no hubiera habido 
antes prfncipes cristianos". (Vitoria, 1532:66) (Negri lias del autor). 
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"Si no se puede de otro modo atender al bien de la religi6n, es 
/fcito a los espaiioles ocupar sus tierras y provincias, establecer 
nuevas senores y destituir a los antiguos, y hacer las demas 
casas que par derecho de guerra son licitas en toda guerra 
justa" (Vitoria, 1532:67). 

Vitoria recomienda moderaci6n y justicia, que no se vaya mas alIa de 
10 necesario; que no yean los espanoles por sus derechos propios e 
invadan 10 que no es licito; ordenandolo todo mas en provecho y 
utilidad "de los barbaros que al propio interes".20 

Entonces, inmediatamente, Vitoria razona y dice que: "tales guerras, 
matanzas y despojos mas bien impidieran la conversi6n de los 
barbaros que la fomentaran y propagaran, por eso debe precaverse 
en no poner obstaculos al Evangelio" (Vitoria, 1532:67). 

En conclusi6n, si ese modo de evangelizar pone obstaculo debe 
abandonarse y buscar otro: "Pero nosotros senalamos 10 que de suyo 
es licito: es legftima la guerra, por cuanto son legitimos los tltulos que 
el enuncia, pero teme que se haya ido mas alIa de 10 que "el derecho y 
10 honesto permitian" (Vitoria, 1532:68). 

4) La defensa de los convertidos. Algunos barbaros se convirtieron al 
cristianismo y sus principes intentaron, por la fuerza 0 el miedo, 
volverlos a la idolatria. Los espanoles, en defensa de esos conversos, 
declararon e hicieron la guerra a los barbaros y con ella obligaron a 
los barbaros a que desistieran en su acci6n de convertirlos de nuevo a 
la idolatria. Los espafloles podrian utilizar todos los derechos de la 
guerra contra los obstinados barbaros y destituir a los senores de los 
barbaros como en todos los casas de una guerra justa. 

Este titulo no 5610 es de religi6n sino de amistad y sociedad humana, 
porque los barbaros convertidos ya son amigos y aliados (Vitoria, 
1532:68). 

20 Con una total contradiccion Vitoria plantea que se haga una guerra, se haga con moderacion, 
justicia, provecho y utilidad de los barbaros y, simu ltaneamente, se haga el exterminio de los 
indios para destruir sus organizaciones sociales y despojarlos de todos sus bienes. 
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5) El principio de sumisi6n. Una parte de un pueblo barbaro se hace 
cristiano "por la guerra, amenaza, terror 0 de otro modo injusto" 
(Vitoria, 1532:68) y ya siendo cristianos pidan ellos 0 no, el Papa puede 
nombrarles un principe cristiano quitando al que era infiel. Esto se 
hace obrando totalmente bajo dos supuestos: "de que el principe 
pagano pueda oprimirlos; y en favor de la fe" (Vitoria, 1532:68). 

6) Evitar sacrificios humanos y ritos nefastos. No s610 en el momento 
mismo en que se vaya a consumar un sacrificio, sino "obligar a los 
barbaros a que renuncien en absoluto a tal costumbre, y si se niegan, 
ya hay causa justa para declararles la guerra y emplear contra ellos 
todos los derechos de guerra". Si es necesario: "destituir a los jefes, 
constituir nuevo principado y extenderlo mas, para castigar cualquier 
pecado contra la naturaleza" (Vitoria, 1532:69). 

En el caso de que todos los barbaros deseasen seguir en sus leyes y se 
negasen a recibir ayuda de los espaii.oles, para liberarlos de esas 
costumbres, debe hacerse de todos modos la guerra. Primero, porque 
los barbaros "no son dueii.os de si mismos; segundo, sus derechos no 
alcanzan para que ellos quieran entregarse a la muerte ni a entregar a 
sus hijos" (Vitoria, 1532:69). 

7) Sumisi6n voluntaria. Los barbaros pueden desear someterse 
voluntariamente, una parte 0 toda la naci6n, a los espaii.oles. 

8) Por raz6n de amistad y alianza. Este titulo se funda en el conocimiento 
de que los barbaros pelean entre si; el agraviado puede buscar la 
alianza con los espaii.oles, como en el caso de los tlaxcaltecas que se 
concertaron con los espaii.oles para combatir a los mexicanos, teniendo 
todo el derecho de guerra a su favor, "pidiendo auxilio a los extranjeros 
para vengar las injurias hechas por sus enemigos". Se cita como titulo 
justo para engrandecerse, la experiencia hist6rica de los romanos que 
se enriquecieron, so-pretexto de auxiliar a sus aliados (Vitoria, 1532:70). 

9) Su ineptitud para gobernarse. Vitoria dice que este titulo no puede 
afirmarse que sea titulo legitimo para hacer la guerra, pero si puede 
ponerse bajo estudio. Algunos 10 estiman como un titulo legitimo para 
hacer la guerra y apoderarse de los barbaros, porque estos no son del 
todo faltos de juicio, pero distan "muy poco de los amentes". Los 
barbaros no parecen aptos para formar 0 administrar una republica 
legitima, dentro de los terminos humanos y civiles (Vitoria,1532:70) . 
De este titulo se derivan las siguientes conclusiones: 
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a) Los barbaros no tienen legislaci6n conveniente, ni magistrados, 
ni son suficientemente capaces para gobernar la familia . 

b) Los barbaros carecen de ciencias y artes, no s610 liberales sino 
tambien mecanicas. 

c) Los barbaros, 0 sea los indios, no saben cuidar de la agricultura, 
de trabajos y de otras much as cosas provechosas para la vida 
humana. 

En consecuencia, los espanoles, para "utilidad de ell os [los barbarosl 
pueden tomar la administraci6n, nombrar prefectos y gobernadores, 
inclusive darles nuevos principes" (Vitoria, 1532:70). 

Por ser los barbaros amentes es licito 0, dicho ex acta mente, es 
obligatorio para los principes espanoles, como si vieran a ninos 
abandonados, tomarlos bajo su control y dominio.Los barbaros, 
vulgarmente llamados indios, no destacan "mas que las mismas fieras y 
bestias, pues no usan alimentos mas elaborados ni casi mejores que 
ellas" (Vitoria, 1532:71). 

Entonces, los espanoles pueden entregar su gobierno a los mas 
inteligentes y este titulo se funda en la caridad, porque los barbaros 
son nuestros pr6jimos y "estamos obligados a procurarles el bien" 
(Vitoria, 1532:71). 

Sobre la coherencia de este titulo se defiende Vitoria, diciendo que el 
mismo es dudoso; pero hacer la guerra y ejercer la dominaci6n se 
puede hacer si es en provecho de los barbaros, y no sola mente "de los 
espanoles". Sobre esto ya habia abundado en los tltulos no-legitimos, 
al hablar de Arist6teles y decir que los indios podrian ser "siervos por 
naturaleza" (Vitoria,1532:71). 

Elaborando pensamientos de una gran profundidad filos6fica, Vitoria 
plantea que si desaparecen estos titulos, incluyendo que los barbaros no 
quieran tener principe espanol, ya no existiria causa justa de guerra, 
entonces debia cesar el comercio y las expediciones. Vitoria reacciona 
inmediatamente y afirma: "Esto seria en detrimento de los principes, 10 
cual no seria tolerable" y ante ello en forma expresa declara: 
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a) No puede cesar el comercio con los barbaros, Lpor que? Porque los 
barbaros poseen muchas cosas y ademas hay abundancia de cada 
una de elias; estas pueden ser adquiridas por los espafloles por 
medio del intercambio. Hay muchas otras cosas que los barbaros 
tienen abandonadas y muchas otras que son comunes, que 
pertenecen a quienes quieran utilizarlas. Este comportamiento no 
es nuevo, pues ya ha side hecho por los portugueses, que sin guerra 
tienen gran comercio y sacan provecho de diversos territorios no
europeos. 

b) Si cesa la guerra, pero continua el comercio por los mercaderes, 
estos deberan pagar una quinta parte 0 mas por el oro, plata 0 

segun la calidad de otras diversas mercandas. Ese pago tiene dos 
razones fundamentales: una, porque fueron los principes espafloles 
quienes descubrieron esa ruta de navegaci6n y territorios; y 
segunda, porque los mercaderes estan protegidos por los principes 
espafloles frente a otros gobiernos y frente a los delincuentes 
comunes. 

c) Como ya se convirtieron muchos barbaros, el principe no puede 
abandonar por completo la administraci6n, porque eso no es licito 
ni conveniente. 

La conclusi6n fundamental de Vitoria es la siguiente: 

"Porque Ia posesi6n y ocupaci6n de las provincias de aquellos 
btirbaros, llamados comU111nente indios, parece por fin que 
pueden ser dejendidas sobre todo por el derecho de guerra; 
por eso, despues de haber explicado en este texto que l/eva e/ 
nombre de Relecci6n y que en su prim era parte versa sobre 
los titulos que los espaflOles pueden alegar sobre aquel/as 
provincias, me ha parecido conveniente aiiadir una breve 
discusi6n acerca de este derecho de guerra para dejat completa 
Ia relecci6n anterior" (Vitoria, 1532:77-78). 

Con esas palabras termina el ana lis is de la naturaleza de los indios y su 
relaci6n con los espafloles, luego, Vitoria prosigue su estudio sobre el 
ejercicio de la guerra en forma universal, tema que excede los limites de 
este trabajo. 

40 Colecci6n IDlES 



auan be EVoC6rzano .Y qJere.Yra: 
te6rico beC3mperio (£spaftoC 

EL DISCURSO DE JUAN DE SOLORZANO Y PEREYRA 

Juan de Sol6rzano y Pereyra naci6 en 1575 y muri6 en 1655 en Espana. 
Cuando tenia treinta y cinco anos fue enviado por el Rey de Espana a 
Peru, en 1610, con la finalidad de "a tender y escribir todo 10 que juzgase 
concerniente y conveniente al derecho y gobierno del Imperio Espanol" 
(SoI6rzano,1648: 1,5). 

Efectivamente cumpli61a orden, consagrando veintiocho anos de su vida 
para captar la informaci6n y finalmente escribir un libro; al publicarse el 
texto en espanol fue titulado Politic a Indiana y est a compuesto por cuatro 
tomos. Puede considerarse la mas organizada y sistematica exposici6n del 
pensamiento del Imperio Espanol en America. Conviene agregar que el 
autor dellibro, para poder recabar informaci6n y criterios, ocup610s mas 
altos cargos burocraticos en el regimen colonial en America y Espana, 
(SoI6rzano, 1648: 1,5). 

Si aplicasemos los criterios de clasificaci6n actual, la obra comprende: 
politica, economia, administraci6n, antropologia, filosofia juridica, filosofia 
politica y las justificaciones eticas del Imperio Espano!. Al ser publicada 
incorpor6 tecnicas juridicas anteriores, pero a su vez gener6 una corriente 
juridico-filos6fica pro-Imperio Espano!. 

Politica Indiana es un libro erudito, escrito por un erudito totalmente leal 
al Imperio; expone con amplitud las justificaciones y plantea las multiples 
dudas 0 alternativas que existian ace rca de los mas variados temas del 
ejercicio del poder, la administraci6n y el mundo juridico. Politica Indiana 
constituy6 durante mucho tiempo una fuente de saber para el ejercicio del 
poder. Antes de emitirse la Recopilacion de las Leyes de Indias, el texto 
de la Politica Indiana fue el obligado libro de consult a, para saber eua! era 
la ley, el principio 0 la norma a seguir para el ejereieio del Imperio. 
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Los juristas y bur6cratas observaron esa practica porque Politic a Indiana 
es la sintesis de los saberes sabre los indios y Las Indias; es el texto del 
entendimiento de que era el Imperio Espano!. Explica desde datos tecnicos 
para ejercitar un derecho de los espanoles, hasta la integraci6n de los 
principios te6ricos del derecho llama do "indiano". En el texto se 
contraponen divers os criterios para plantear las decisiones a ejecutar en 
pro del Imperio. 

Juan de Sol6rzano y Pereyra defini6 perfectamente cual era el valor del 
discurso te6rico, para realizar la practica discursiva. Por esta raz6n Ie 
dedic6 tanto trabajo a su exposici6n; cada postulado esta explicado y 
apoyado por el criterio de los escritores llamados "autoridades". No eran 
solamente palabras, sino que estas guiaban las acciones que deb ian 
seguirse; en esta forma se orient6 la conducta grupal de los espanoles en 
el ejercicio del poder imperial. Por estas razones fundamentales centr6 su 
analisis en el elemento basico del Imperio Espanol en Las Indias (que hoy 
es America): los indios. 

Iniciindose por los fundamentos 

La obra de Pereyra esta compuesta por cuatro tomos de miles de hojas; 
ante ese texto tan voluminoso, la primera pregunta que surge es por que 
raz6n se habia hecho un libro de tal tamano. La respuesta fue que no podia 
tacharse de largo el libro porque abraza "Ia inmensidad del grande y 
espacioso Orbe 0 Mundo que llaman Nuevo". Siempre un tema extenso 
exige un libro extenso (SoI6rzano,1648: 1,7) . 

Con su libro Politica Indiana, Sol6rzano y Pereyra pretende mostrar mas 
que "Ia fertilidad y riquezas, de las tierras de ese Nuevo Mundo" y la 
grandeza fisica de esa regi6n; 10 que desea es dar a conocer: "los 
fundamentos de la fe, piedad, religi6n, justicia y gobierno cristiano politico 
que en el se ha establecido [por los espanolesJ" (SoI6rzano,1648: 1,8). 

Solorzano y Pereyra demuestra, desde ese momento inicial, que ellibro y 
el Imperio Espanol estan asentados sobre un discurso y que es esa practica 
discursiva a la que hay que poner como fundamento . Incluso cuando todo 
ellibro demuestre que el imperio se erigio sobre otros fundamentos mas, 
Solorzano y Pereyra estima que los que el enuncia son los esenciales: "el 
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discurso re1igioso" . Con la invasion, ocupacion de tierras y conquista, 
ejecutaron una hazana, agregaron un extenso territorio y grandes riquezas 
a1 Imperio Espano!. Esa hazana se hizo por conocimientos y capacidades 
definidas de los hispanos; Solorzano y Pereyra sabia eso y, siendo asi, debio 
enfilar su exposicion y desarrollo a esos hechos. 

Pero Solorzano y Pereyra dice otra cosa, explica ampliamente 10 que el 
estima mas importante, que es procurar establecer y conservar con leyes 
"pias, santas y justas, y con saludables costumbres y ensenamientos" a los 
pobladores de ese Nuevo Mundo; porque dejar de aplicar esas leyes seria 
dejar a los indios viviendo "la relajacion de las costumbres, carecer de 
entereza, justicia y respeto por la curia y tribunales, es faltar a 1a religion, 
al culto y veneracion de cosas sagradas, principal apoyo de los Imperios". 
Para construir ese mundo, el Imperio Espanol ha emitido "leyes pias, santas 
y justas", con "saludables costumbres y ensenamientos". Y ese universo 
juridico constituye a la vez la mas segura muralla para vivir en ese Nuevo 
Orbe (Solorzano,1648 :1,8). 

El Imperio Espanol habia realizado grandes obras: 

"Redujo a las tan blirbaras y fieras naciones a la Iglesia de 
Cristo. Se han hecho templos 111agnifica111ente fabricados. Se 
han enriquecido a arzobispos, obispos, prebendados y 
beneficiados todos: como sacerdotes seculares, regulares 
diputados para la doctrina, catecis1110 de indios, sus 111isiones, 
conversiones, todos los cuales son liberalmente sustentados" 
(Solorzano, Tomo 1, 1648:9). 

Solorzano y Pereyra habla cien anos despues de Francisco de Vitoria y 
sostiene que el imperio ha procurado salud, amparo y defensa temporal a 
los indios. Esto 10 ha hecho al "promulgar y despachar, casi todos los dias, 
1eyes y penas gravisimas contra los transgresores" (Solorzano,1648:I,9). 

Se ha obrado en la linea de la defensa de los indios, to do cuanto da 1a 
prudencia y providencia humana; castigando con la misma ce1eridad los 
excesos cometidos por los espanoles y sus fieles sirvientes, los indios, 
utilizados como autoridades. Pero las faltas 0 excesos existen por varias 
razones: por la propia naturaleza humana y por ser regiones tan apartadas 
y vastas. 
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Ademas, 10 decidido por los reyes siempre llega "tardos, vanos, y flojos". 
Con ella se descubre un campo mas ancho para actuar de los que habitan, 
gobieman 0 juzgan. Ellos siempre tienen por "lfcito todo 10 que se les pide 
o persuade a su antojo" (So16rzano)648:I)O). 

Desde el prologo, introduccion 0 justificaci6n dellibro, Solorzano y Pereyra 
fija que hay un enfrentamiento entre el Imperio y los indios. En to do caso, 
si no es con el Imperio, sf es con sus practicas 0 con un grupo de espanoles, 
un algo y un alguien, que finalmente Solorzano y Pereyra no puede 
identificar. Pero la lectura !leva a la conclusion de que hay una 
contradiccion insalvable. 

En todo los documentos escritos, cedulas, cedulas reales, mandamientos, 
y diversos nombres mas, que conformaron el sistema de Ie yes 0 regimen 
de derecho, se descubre que existe "celo y cuidado de parte del Imperio a 
favor de los indios"; Solorzano y Pereyra dice que en su libro cita infinidad 
de elIas. La razon para hacer tal cita, es para defenderse de las muchas 
calumnias que hacen los extranjeros sobre la conduct a del Imperio Espano!. 
Para ella recurre a transcribir un texto emitido el 3 de julio de 1627 por el 
Rey de Espana, quien dicto una ley para que "del to do se quitasen, y 
castigasen las injurias, y opresiones de los indios, y los servicios personales 
que se enderezaban a particulares aprovechamientos, y granjerfas" 
(Solorzano,1648:I,10). 

Hoy, al revisar cada una de las partes de la Polftica Indiana, se encuentra 
que hay una absoluta unidad entre el discurso jurfdico-teorico y el discurso 
practico, entre el Imperio y los indios. Esto se puede observar al citar un 
fragmento de la ley del 3 de julio de 1627 que dice: 

44 

"Quiero me deis satisfaccion a Mi y al mundo del modo de 
tratar esos mis vasal/os, y de no Mcerlo, can que en respuesta 
de esta Carta vea Yo ejecutados ejemplares castigos en los que 
hubieren excedido en esta parte, me dare par deservido. Y 
aseguraos, que allnque no 10 reanlldas, 10 tengo de remediar, 
y mandaros Mcer gran cargo de las mas leves omisiones en 
esto, par ser contra Dios, y contra Mi, y en total destruicion 
de esos Reynos, cuyos naturales estimo, y quiero sean tratados 
como 10 merecen vasal/os que tanto sirven a la Monarquia, y 
tanto la han engrandecido, e ilustrado" (Solorzano)648:]JO). 
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Solorzano y Pereyra abunda sobre el tema diciendo que el Rey de Espana 
ha advertido que "el, el principe, se duel a mas de los trabajos y calamidades 
de sus slibditos que las suyas" y que, segu.n aquella celebrada y repetida 
sentencia de Seneca, no puede haber ornata mas digno de su grandeza, 
"que la corona que llegare a merecer por los vasallos que hubiere protegido 
a guardado"; esto dicho en ellenguaje de hoy, significa que un presidente 
o jefe de gobierno puede hacerse propaganda afirmando que ha protegido 
bien a los contribuyentes que el explota sin limite.! 

Arrancando can un problema epistemologico 0 de la esencia de los saberes 
coloniales, Solorzano y Pereyra afirma que el rey podria legislar y gobernar 
solo. Sin embargo, esa practica 0 pretension seria, segun Solorzano y 
Pereyra, soberbia mas que sabia. Entonces, desde que hubo reyes, se tuvo 
por conveniente que los reyes se ayudasen de "Consejos y consejeros". Por 
esta causa son tanto mas estimados los reyes cuanto pequen menos de 
saberlo todo y presumir del absoluto conocimiento. Con ella Solorzano y 
Pereyra hace el elogio y justipreciacion de que el Imperio no son solo los 
reyes, sino el sistema que arranca can la burocracia, esencialmente en 
quienes tienen el conocimiento teorico y tecnico. 

En ese grupo de organismos llamados "Consejos" y funcionarios llamados 
consejeros admirados, queda ubicado el "Consejo de Indias", "que sirve, 
obra y luce". Esa estimacion la merece por el area y el ramo que trabaja, el 
vastlsimo territorio de Las Indias. Baja ese termino, Las Indias engloban 
tantos reinos y tan variadas, ricas y poderosas provincias, que puede 
decirse "una monarqufa, la mas extendida y dilatada que se ha vista en el 
mundo". Comprende, en efecto, otro mundo, muchas veces mayor del 
que se habia conocido y hallaba poblado, formado por Europa, Africa y 
Asia. En el Imperio Espanol, dice Solorzano y Pereyra: "puede dar vuelta 
al mundo sin salirse nunca de los terminos del mismo imperio" 
(Solorzano,1648:I,15). 

Hace aproximadamente diez anos, se habria afirmado que existia un eje fundamental de 
contradiccion, por una parte el discurso deillamado ' deber ser ' y por otro el existente, 
verdadero, el del ·ser'. Division artificial, falaz y buscando, probablemente, ocultar la 
naturaleza del poder; porque si era cierto que necesitaban conservar a los indios, esto se 
hacia por una necesidad: ellos era la unica fuente de trabajo; pero no habia ninguna otra 
opcion mas que murieran en las minas de azogue, plata, oro, plantaciones 0 servicios personales 
en las ciudad. 
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Hablando en terminos administrativos, el rey y con el el Consejo de Indias, 
ejercen poder y dominic en tierra y mar; estudian y deciden sobre todos 
los negocios que afecten la paz, la guerra, cuestiones politicos, militares, 
civiles y criminales. Para el manejo de ese universo se hizo la divisi6n del 
imperio en: 

- Once audiencias 0 cancillerias; 
-Ia casa de contrataci6n de Sevilla; 
-los ministros de los Consejos de Castilla y de Indias; 
- los virreyes; 
- los presidentes; 
- los gobernadores 
- los corregidores; 
-los contadores; 
- y un muy numeroso grupo de cargos. 

EI area religiosa tambien estaba controlada por el Imperio, a traves del 
Real Patronato y se hizo la siguiente divisi6n: 

- Un patriarcado; 
- seis arzobispos; 
- treinta y dos obispos; 
- doscientas dignidades; 
- trescientos ochenta canonicatos; 
- "Un extenso numero de raciones, beneficios, prebendados 

que es muy dificil de enumerar" (SoI6rzano)648: 1)2). 

Aun cuando Juan de Sol6rzano y Pereyra no 10 incluye, tambien es preciso 
citar como un organismo vital del Imperio Espanol el Consejo de la General 
y Santa Inquisici6n, por cuanto que la Inquisici6n Espanola era un 
organismo de Estado. Funcionaba como tal desde 1478, cuando fue 
separada de la Inquisici6n Romana 0 Apost6lica. 

Juan de Sol6rzano y Pereyra tampoco explica la existencia del Real 
Patronato, organismo politico-administrativo, que controlaba totalmente 
la vida religiosa, financiera y administrativa de la Iglesia cat6lica. En la 
parte del ana lis is se da una breve explicaci6n de estes aspectos. 

46 Colecci6n IDlES 



----- ---- Juan de Solorzano V Perevra 

Sol6rzano y Pereyra confiere un alto valor a los intelectuales en la toma de 
decisiones; en el curso de su vida tuvo oportunidad de oir la valorizaci6n 
que se hacfa del Consejo de Indias que era dirigido por el Supremo Consejo 
de Indias; y de esa experiencia elogiosa afirmaba que: "se tiene por una de 
las mayores cualidades que los reyes puedan acertar a elegir, y poderse, y 
saberse servir de buenos Ministros" (SoI6rzano,1648: 1,12). 

Juan de Sol6rzano y Pereyra fue uno de esos eminentes ministros de ese 
Supremo Consejo de Indias; previa mente fue de los altos funcionarios del 
Imperio Espanol en el virreinato del Peru. Su libro Politica Indiana, surge 
en su mayor parte de la informaci6n y formaci6n que obtuvo en el ejercicio 
de los saberes, discursos y practicas discursivas, que tuvo en el Consejo 
de Indias y su vida en los cargos administrativos en el Peru. 

Al referirse cual cos to humane contiene la Politica Indiana, dice que 
inmensa cantidad de su vida ha invertido y "que havre" puesto en juntar, 
disponer, e ilustrar tan varias materias, en que me atrevo a firmar sin 
jactancia, que soy como Lucrecio y Horacio 10 dixeron a otro prop6sito, el 
primero que las ha escrito sin poner planta sobre huella agena" 
(SoI6rzano,1648:I,13). 

La obra puede calificarse de monumental, porque como Sol6rzano y 
Pereyra afirma, ante las miles de cedulas, ordenanzas reales, autores 
clasicos, criterios, afirmaciones y demas, es casi imposible que hubiera 
alcanzado una vida, aunque "se Ie doblara la suya", para recopilar, 
sistematizar, redactar y presentar un libro bellamente editado; escrito 
originalmente en latin, pero ante las pocas gentes que iban quedando que 
dominaban plenamente esa lengua, Sol6rzano y Pereyra hizo una versi6n 
en Espano!. 

Las materias estan dichas con gravedad, dispuestas con aptitud, tratadas 
con llaneza y abundancia, explicadas casta y "aseadamente, y juzgadas 0 

resueltas con exacci6n". Porque en un siglo donde hay una "estrecha critica", 
existen criterios totalmente encontrados, "se tiene por negligencia, si se 
deja de decir algo: y por cansancio decirlo todo. Por peligroso el juzgar de 
10 que otros escriben; y por imposible el poder agradar a todos en todo" 
(SoI6rzano,1648:I,14). 

* A 10 largo de este libro aparecen algunas citas textuales cuya ortografia no corresponde a la 
del idioma Espafiol actual, sino al de la epoca en que escribi6 el autor que se cita. 
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El espacio fisico y Su nombre 

Podrfa considerarse que para un politico, jurista y filosofo del Imperio 
Espanol, el tema del espacio fisico y el nombre de ese espacio, en el ana de 
1648, carecia en forma absoluta de importancia; no obstante no fue asf, 
pues de 10 que primero que Juan de Solorzano y Pereyra se ocupa es de la 
division del mundo. 

Indudablemente habfa un conflicto academico, filosofico y cientffico sobre 
el espacio 0 lugar donde se ejercia la soberanfa 0 el poder del Imperio 
Espanol, al cual pertenecia Solorzano y Pereyra; ella a pesar de haber 
transcurrido mas de cien anos desde 1492. 

Solorzano y Pereyra afirma que la abstraccion y division mas comlin del 
espacio ffsico es: oriente, occidente, norte y sur. Pero inmediatamente 
surge el problema; porque para los europeos, hasta antes de 1492, el espacio 
en tierra y agua se componfa de tres regiones: Europa, Africa y Asia; y 
sobre esa porcion se hizo la division de norte, sur, oriente y occidente. 

Mencionar regiones fisicas estaba fntimamente vincula do con un agudo 
problema, que aun persiste: la identidad de una region, pero mas que eso, 
la identidad de los habitantes. El tema era grave para Solorzano y Pereyra, 
y los problemas de identidad de los grupos que se marcaron por este hecho, 
aun siguen vigentes y se engloban bajo el titulo de "identidad nacional". 

Juan de Solorzano y Pereyra busco la explicacion e hizo la exploracion, 
con la mayor profundidad que pudo, de por que se llama a un continente 
Las Indias y consecuentemente por que la identidad de un grupo humane 
iba a ser la de los indios. Los hechos, desde 1492, estaban confusos y en 
muchos grupos ese tema sigue vigente; y Solorzano y Pereyra tiene mucho 
que aportar sobre los nombres. 

En Asia, 0 la region Oriental de los antiguos, refiere Solorzano y Pereyra, 
hay una extensa region llamada India Oriental, llamada en la Sagrada 
Escritura (Gen, 10) Hevilath, nombre que recibio del hijo de Jectam, Hevila, 
quien fue el primero que habito y poblo alguna de sus provincias. Esa 
region tomo el nombre de India, de Indo, hijo de Gog, rebiznieto de Noe, 
y nieto de Sabo, a quien Noe envio a poblar la Arabia y la India. 
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San Isidro y otros dicen que el rio Indo, que divide Persia y riega esa regi6n 
de occidente a oriente, tom6 el nombre de un hombre mancebo llama do 
Indo. En un as fiestas 0 sacrificios a Baco, "vici6 a una infanta, que 
ministraba en ellos, y huyendo del padre de ella, se arroj6, y ahog6 en el, 
y Ie dio su nombre, aunque antes se llamaba Musalo" (SoI6rzano,1648:I,23). 

El tamano de la India Oriental, (llamada as! por estar en la aurora este u 
oriente del mundo, hasta donde colinda con un gran mar u oceano llamado 
Eoo, que quiere decir aurora) asi como el conocimiento de tal regi6n se 
convirti6 en algo confuso 0 nulo. Esta informaci6n de So16rzano y Pereyra, 
a fines del siglo XX, ha servido para explicar el conocimiento que se tenia 
de la redondez de la tierra desde la antiguedad. 

Hacia finales del siglo Xv, los portugueses se internaron en esos territorios. 
Lo hicieron por el hambre que pasaban y para salir de sus miserias. Se 
sabia de los magnificos suelos y riquezas sin fin que tenia el Oriente; y 
que era mucho mas grande que Turquia y Egipto juntos; en esa epoca se 
afirmaba que ocupaba la tercera parte del planeta. 

So16rzano y Pereyra dice: "pero se afirma que los portugueses fueron am 
para cristianizar a esos pueblos, hasta embiar al Bienaventurado San 
Francisco Xavier, que 5610 en el pueblo de Tholo bautiz6 mas de veinte mil 
personas" (So16rzano,1629:I,25). 

Los portugueses procedieron a la conquista de la India Oriental y eso fue 
"mercedes que recibieron de Dios", porque fueron los primeros europeos 
que exploraron y con qui staron esas regiones. 

En la epoca del proceso de conquis ta de la India por parte de los 
portugueses, tambien los espanoles iniciaron el descubrimiento de las 
llamadas Indias Occidentales, con Crist6bal Col6n, en cuatro viajes; entre 
1492 a 1506, ana en que muri6. Esa actividad de exploraci6n fue hecha por 
Co16n "en nombre, y a expensas de los Senores Reyes Cat6licos de Castilla 
y Le6n Don Fernando y Dona Isabel" (So16rzano,1648:I,28). 

Crist6bal Co16n no realiz6 el recorrido de todas esas tierras, ni pudo 
identificarlas; los espanoles siguieron con su recorrido sin limite. So16rzano 
y Pereyra dice que son dignos de memoria: Alonzo de Ojeda, descubridor 
de 10 que se llam6 Nuevo Reino de Granada (actual Colombia) y Venezuela; 
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Vasco Nunez de Balboa, quien descubri6 el25 de septiembre de 1513, del 
Istmo de Centroamerica (Panama) y el Mar del Sur y, anecd6ticamente, 
cuenta que fue muerto por su suegro, Pero Arias Davila, quien Ie cort61a 
cabeza en 1517. Fernando, conocido tambien como Heman de Cortes, quien 
conquist6 Yucatan, Cotzumel, Tabasco, Tlaxcala, Mexico y otras tierras a 
las que dio el nombre de Nueva Espana, recibi6 por su hazana 23 mil 
vasallos tributarios. Muri6 a los 63 anos en 1547. Fernando de Magallanes, 
quien descubri6 el estrecho que ahora tiene su nombre y perdi61a vida en 
su recorrido de circunvalaci6n del mundo, pero consigui6 10 que habia 
imaginado y alcanz6 gloria inmortal. Sebastian Elcano, piloto de la nave 
Victoria, finaliz6 la epopeya. 

Sigue exponiendo Sol6rzano y Pereyra que Francisco Pizarro descubri6 y 
tom6 posesi6n del Peru. Encontr6 riquisimas minas de oro y plata, en 
noviembre de 1526. Luego de sanguinarias acciones captur6 vivo a 
Atahualpa Inca, "quien tiranizaba entonces aquellas provincias, en cuyos 
despojos, y en 10 que despues el hizo traer y juntar para su rescate" de 
manos de Pizarro, un valiosisimo tesoro de oro y plata. Atahualpa fue 
muerto sin raz6n y por eso, dice Sol6rzano y Pereyra, ya no se pudo sacar 
mas oro y plata en esa epoca. Pizarro, concluye Sol6rzano y Pereyra, muri6 
en manos del hijo de Almagro y sus secuaces (SoI6rzano,1648:I,30). 

La narraci6n se detiene en ese punto, porque Sol6rzano y Pereyra se da 
cuenta que no va a aclarar que es el territorio, quienes son los habitantes y 
c6mo se desboron6 el modele de mundo, la estructura del orbe y universo 
que tenian los europeos, con el aparecimiento de los indios; mas que ~on 
los territorios, el aparecimiento de otros seres humanos, etnias y culturas. 
Por ella Sol6rzano y Pereyra intenta otra via de conocimiento. 

Principia la confusi6n en la bUsqueda de la identidad 

Por esos descubrimientos se principi6 a llamar a estos territorios Las Indias, 
en similitud a los viajes de los portugueses a Las Indias Orientales y porque 
estos nuevos territorios cerraban los extremos del Occidente, de donde se 
suponia que se juntaban: la India situada al oriente y otro territorio que 
seria Las Indias del Occidente. 
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Juan de So16rzano y Pereyra no vaci16 en afirmar que "el nombre fue 
impropiamente usa do" . Se les llam6 primero Antilianas, porque Ptolomeo 
habla de Antilia, isla cerca de Madera, visitada antes por los portugueses, 
pero que despues ya no fue encontrada (So16rzano,1648:I,30). 

En principio se llamaba India, segun refiere el Padre Gaspar Sanchez, a 
cualquier regi6n apartada y no conocida, porque la primera regi6n 
conquistada por los portugueses fue la regi6n del rio Indo. Pero en el caso 
de 10 que hoy es America, desde el principio fue "impropio llamar a la 
regi6n India, porque si es por el rio, se Ie debi6 Hamar Amazonia u 
Orellanas. Eran nombres tambien muy poco descriptivos porque ese rio 
5610 riega una parte de 10 que ahora se conoce por Indias Occidentales" 
(So16rzano,1648:I,30-31). 

En un proceso de conocimiento el tema es decisive y con ella la definici6n 
de cua! es la verdad sobre el Nuevo Mundo 0 Navis Orbis, pero sobre todo 
quienes son sus habitantes. 

So16rzano y Pereyra regresa a la narraci6n hist6rica: Co16n us6 el nombre 
de Indias, para engrandecer mas sus descubrimientos, que competian en 
oro, plata, piedras preciosas y aromas con la India Oriental, 0 la verdadera 
India, de tanto orgullo para los portugueses. Y se uso tambien este nombre, 
de Indias, porque esos territorios y habitantes cumplian la misma funcion 
de los de la India: remitian tesoros a Espana. 

De ser incorrecto el nombre de India 0 Indias Occidentales, 10 que procedia 
para Juan de Sol6rzano y Pereyra era decir cua! realmente era ellugar y 
cual su nombre, pero no 10 hizo y refiere que tambien era impropio utilizar 
el nombre de America. Ese nombre de America, dice So16rzano y Pereyra, 
proviene del maravilloso arte cartografico de Americo Vespucio Florentin, 
quien fue cart6grafo, politico y espia, hizo map as y cartas de marear, 0 de 
navegaci6n maritima, de alta calidad; a las cartas nauticas se les dio el 
nombre de su autor, pero en femenino: America. En una de esas cartas 
maritimas, reproducidas por decenas de miles, Americo dibuj6 el 
continente. El cartografo tuvo la certeza de que era un nuevo continente y 
asi 10 dibuj6. Entonces, para identificar el nuevo continente se hizo alusi6n 
al autor de la carta, 0 de la misma carta, llamandola America. As! se 
transform6 de autor a mapa, y de mapa al nombre geografico del nuevo 
continente.2 

2 Hay amplia discus ion del tema en la obra de Gustavo Vargas titulada Pusan, nombre en chino 
de America (Vargas, 1992). 
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Hasta aqui Sol6rzano y Pereyra no define que es ese territorio, ni quienes 
son sus habitantes. La imprecisi6n del "ser" del continente y sus pobladores, 
Ie exige continuar con el analisis de nombres y con ella de realidades 
existenciales. 

Sobre la nominaci6n del territorio dice que se han propuesto e intentado 
otros muchos nombres, pero ninguno se conserv6. Entonces el nuevo orbe 
qued6 con el nombre de Indias 0 America. Hasta alli no se ha resuelto 
nada sobre el origen del continente, ni sus habitantes. Ante esa 
incertidumbre, en Politica Indiana se hace una propuesta: "Nuevo Mundo". 

Nuevo Mundo 

Para Juan de Sol6rzano y Pereyra, ningun nombre es mas exacto para: 

"Nuestras Indias Occidentales, n1l1S conveniente y significante de su 
grandeza, que el de Nuevo Mundo, en latin Novus Orbis. No porque yo 
crea, ni siga la opinion de los que dixeron, que havla muchos mundos, 
sino porque los antiguos dividieron en tres partes todo 10 que conocian 
ya descubierto ti saber Africa, Europa y Asia, como 10 dixe en el capitulo 
primero; haviendose despues hallado esta, que vulgarmente se llama 
America, la que comenzaron a con tar por quarta, ya llamarla Nuevo 
Orbe, a Nuevo e111isferio con 111ucha razon por la inmesa grandeza de 
sus Provincias, que aun con faltar tantas por descubrir, sobrepujan las 
ya descubiertas a las de las otras tres partes juntas del Mundo: y por la 
diversidad de las costumbres, y ritos de sus habitadores, diferencia de 
los ani111ales, arboles, y plantas, que en ellas se hallaron ta111poco 
parecidas a las de Europa" (Solorzano,1648:I,32) 

Acerca de la naturaleza 0 esencia del tema, Sol6rzano y Pereyra abunda 
que sobre esto ya habian reparado en forma grave los grandes pens adores, 
desde la antiguedad. Porque si el orbe tiene 360 grados, el Nuevo Orbe 
tiene 180 grados, 0 sea la mitad. Aporta datos que esta parte del mundo 
era conocida por los ge6grafos y cart6grafos antiguos como Tropobana y 
comprendia la parte oriental de la India, separada por un sinus 111agnus 0 

un gran mar u oceano. 
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Es posible que el mundo por mas que descubra, dice Sol6rzano y Pereyra, 
sea menor en relaci6n al cielo; pero no se puede negar que el Nuevo Mundo 
es grande, siendo hasta ahora la parte mas ancha la que va del Peru al 
Brasil, y la mas estrecha esta en Panama, cuyo istmo 0 lengua de tierra 
divide ambos mares. No se conoce el tamano, por no estar descubierta la 
parte norte de la Nueva Espana, que forman 10 que es actualmente Estados 
Unidos y Canada. Y al final se encuentra el estrecho de Magallanes. 

En la otra dimensi6n, "bajando del mar del norte y pasando por las islas 
de Barlovento hasta el otro extremo, donde se hayan las Malucas 0 Molucas, 
Filipinas, Lequios, Jap6n y Costas de China, las Islas de Salom6n, tierras 
de Nueva Guinea", hay mas de seis mil cuarenta leguas, que es la mitad 
del Orbe. Estas regiones descubiertas por Alvaro de Mendana, Pedro 
Fernandez de Quiroz; hasta ahora no las "habemos pablado, salvo las 
regiones donde han llegado los jesuitas, como las islas Palaos" 
(SoI6rzano,1648:I,36-37). 

De nuevo Sol6rzano y Pereyra recurri6 a la historia para identificar una 
parte del universo, pero tampoco tuvo exito; entonces retom6 su primitiva 
divisi6n de oriente y occidente. 

Originalmente existfa una modalidad de divisi6n de oriente y occidente, 
pero se torn6 nueva y se debe, primero, a la bula que obtuvieron los 
portugueses del Papa Martino V; y luego los espanoles del Papa Alexandro 
VI. Los primeros para sus descubrimientos y conquistas desde el Cabo de 
Buena Esperanza hacia el oriente. Y para los espanoles 300 leguas al oeste, 
del citado cabo, hacia el occidente. Tal divisi6n, dice Sol6rzano y Pereyra, 
ha generado graves conflictos, porque la tierra tenia otro tamano al 
estimado en esa fecha . 

No hay ninguna forma de determinar, con los saberes, discursos teol6gicos 
y apoyo de autores cat6licos; la explicaci6n de que es ese Nuevo Mundo. 
La opci6n de Sol6rzano y Pereyra es hacer afirmaciones sobre c6mo es y 
que es 10 que el ha vivido y concluye que el Nuevo Mundo 0 Nuevo Orbe, 
en cuanto a clima y riquezas, es mejor para vivir que el antiguo, salvo que 
no esta tan cultivado, poblado, ni habitado como el antiguo. La afirmaci6n 
iba contra criterios de la inferioridad del Nuevo Mundo, por 10 que 
Sol6rzano y Pereyra hace un extenso estudio de geografia econ6mica, 
demografia, mineralogia, climatologia y otros temas (SoI6rzano,1648:I,42 
-49). 
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Quedan aun las siguientes preguntas: Lquienes son los habitantes?, 
Lquienes son los maillamados indios? Porque si el mundo es nuevo, Lde 
d6nde salieron esos habitantes que 10 pueblan y que no son europeos, ni 
tampoco habitantes de la India? 

El origen de las gentes del Nuevo Orbe 

Lo mas sencillo es afirmar que "todos los hombres traen su origen de Adm"; 
aunque hubo un diluvio, Adan es el "protoplasto, y tronco, de cuyas ramas 
nos derivamos", esto es as unto de fe (SoI6rzano,1648:I,52). 

No se sabe que Noe, despues del diluvio, saliese a poblar fuera de Africa, 
Asia y Europa; por esa raz6n se ha puesto en duda de quien descienden 
estos "indios australes y occidentales" que pueblan todas las is las y tierra 
firme del Nuevo Orbe. Si descendiesen de Noe, Lcuando, c6mo y por d6nde 
pasaron de las partes conocidas del mundo?, LPor que fueron totalmente 
desconocidas por los antiguos? (SoI6rzano,1648:I,52). 

No se puede pensar que el arca de Noe pas6 a esas tierras, ni que un angel 
trajo por aire a los indios. No se pregunta que pudo hacer Dios, sino que 
se puede entender que hizo, segun el orden y raz6n humanas.Tampoco se 
puede decir que los indios se salvaron del diluvio, porque eso repugna a 
las Sagradas Escrituras, que dicen que to do pereci6. Las ideas de que hubo 
diluvios y grandes cataclismos, se han encontrado entre algunos barbaros. 

Josef de Acosta y Juan Pineda dicen que en esto de averiguar con certeza 
el origen de los indios, es mas facil reprobar opiniones ajenas que proponer 
alguna propia que satisfaga. 

San Agustin afirmaba en la Ciudad de Dios, (libro 16, capitulo 9), que era 
imposible que existiesen las antipodas; que pudiesen atravesar los oceanos, 
no teniendo en aquellos tiempos primeros del mundo, capacidad para la 
navegaci6n 0 el iman, la brujula, como luego se Ie llamada. 

Juan de Sol6rzano y Pereyra dice que los indios no aportan nada acerca de 
su origen, su propagaci6n 0 de d6nde vinieron sus primeros padres. Esto 
se debe a que los indios carecfan de escritura 0 forma de conservar sus 
antiguas memorias, excepto pinturas que usaban los mexicanos y unos 
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nudos de hilos 0 cordeles que usaban los peruanos, llamados quipus. Estas 
tecnicas de comunicacion, apenas les "alcanzaban para hechos de 
cuatrocientos afi.os atras". 

Los indios mas ilustrados, segun Solorzf\no y Pereyra, cuentan en todas 
partes varias fabulosas y ridiculas noticias 0 tradiciones, sobre su origen. 
Cuentan que nacieron en ese orbe en que habitan, fueron creados por el 
sol, salieron del mar, de ciertas cuevas, lagunas, fuentes 0 pefi.as. 

Inmediatamente, Juan de Solorzano y Pereyra explica que esto no es 
exclusivo de los indios, sino tambien de gentes que son veneradas por su 
sabiduria, como los romanos, que tenfan semejantes errores. En el mismo 
senti do 10 refiere Tacito, en los principios de la vida agricola que tuvieron 
los actuales britanicos. Estrabon menciona iguales historias de los 
habitantes de la India (Solorzano,1648:I,54). 

Los sacerdotes egipcios estimaban a los griegos como nifi.os, por no saber 
su origen 0 historia. Igual son estos indios cuyos propagadores debieron 
ser "tan incultos y barbaros como ellos, segun dice Josef de Acosta" 
(Solorzano,1648:I,55) . 

De la perdida de memoria de los antepasados 0 su origen hay ejemplos 
cercanos. Hubo antiguos espafi.oles que, huyendo de las invasiones arabes, 
se internaron en las montafi.as; vivieron cerca de ochocientos afi.os de la 
caza y fueron nomadas; luego no sabian nada de los otros espafi.oles, ni de 
ser cristianos. 

Hay mas cos as desatinadas en las historias de los indios; una de ellas afirma 
que los indios nacieron de alguna putrefacci6n de la tierra 0 derivada de 
la calentada por el sol. Pues si bien es posible que de la "putrefaccion 
pueden criarse animales, que se llaman imperfectos, 0 insectos, como 
moscas, gusanos, ranas, ratones y otros de este genero; pero eso no puede 
ser del hombre que es perfectisimo. Es de fe que para ser hombre debe 
serlo del semen prolifico de sus padres y derivarse del que 10 fue de todos, 
Adan" (Solorzano,1648:I,55) 

Igualmente reprobada es la causa impia y heretica de Arnaldo de Villa
Nueva y sus secuaces, quienes afirman que por "arte qufmica se podrfa 
producir y formar un hombre verdadero. Y aun se pusieron a intentarlo, 
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cogiendo semen humano, y metiendolo en un vasa con ciertos 
medicamentos simples". Tampoco se podra crear, ni formar, por arte de 
magia demonfaca ni por union de gimias, cabras, vacas, perras u otros 
animales (Solorzano,1648:I,55). 

Lo que mas parece de razon y verdad es que los primeros habitantes 
pasaron a las nuevas tierras por naves fabricadas de intento, como 10 
hicieron los espanoles; y en esta forma 10 han hecho todos aquellos que 
han querido mudarse a regiones transmarinas. Si no fue de prop6sito 0 

deliberadamente, pudo ser que navegando por sus comercios u otros fines, 
arribaron a algunas de las islas de estas 1ndias. De aW, poco a poco, fueron 
poblando las otras. Estas afirmaciones pueden confirmarse con varios 
ejemplos de largas navegaciones, de los siglos pasados, que fueron hechas 
por los antiguos, ya fueran intencionales 0 que sucedieron por causas 
fortuitas . 

No se puede pasar en silencio 10 que refiere L6pez de G6mara, autor de la 
Historia de las Indias; quien explica, sin saber con que fundamento, que 
hubo espanoles que huyeron de la guerra y conquista de los moros en 
tiempo del Rey don Rodrigo. Se embarcaron en el oceano y llegaron a 
Cotzumel, en Yucatan. Ahf vivieron y murieron. Sobre sus tumbas 
colocaron muchas cruces. Esos espanoles fugitiv~s les ensenaron a los 
indios a reverenciar las cruces. Cruces e indios reverentes de ellas fueron 
encontrados por los espanoles cuando se descubri6 esa provincia 
(Sol6rzano ,1648:1,55-56). 

Existe otra historia, con la rnisma narraci6n, de la isla llamada de las Siete 
Ciudades, atribuidas a siete obispos portugueses que huyeron, pero que 
se volvieron invisibles; esta es la isla llamada Antilias. Pero este relato 
debe ser considerado como fabula . 

Todo 10 referido no puede ser aceptado. Porque ni los viajes deliberados, 
ni los naufragios pudieron ser hechos en epocas remotas cuando no se 
ternan los avances de la navegaci6n y por ser tan grandes los oceanos. 
Pero menDs puede creerse que por simples viajes 0 naufragios pudieran 
haber pasado "tantos hombres y mujeres, que bastasen a prop agar los 
innumerables que hoy la habitan" (SoI6rzano,1648:1,56). 
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Si esto fuese posible, el cruce de hombres, 10 que "no podemos conceder 
ni creer que tambien pasasen en las rnismas naves,los muchos y diferentes 
animales, no s610 domesticos y utiles para el servicio de los hombres, sino 
los fieros y nocivos, como son leones, tigres, panteras, lob os, osos, zorras 
y otros semejantes". No era posible que los hayan embarcado y llevado 
consigo los naufragos; de esto se conduye que debe ser como dice la 
Sagrada Escritura sobre Noe (SoI6rzano)64S:t56). 

Ala proposici6n anterior Sol6rzano y Pereyra responde que si se refieren 
a milagros, Dios no hubiera necesitado el arca de Noe. Al no operar la 
opini6n bIblical Sol6rzano y Pereyra dice que hay otros que piensan que 
los primeros habitantes fueron fenicios, cartagineses, romanos 0 italianos, 
que enviaron colonias a esas provincias, desde hace mucho tiempo, por la 
pericia que ten ian para navegar. 

Hay opiniones que estiman que pudieron pasar desde aquella isla atlantica 
que refiere Plat6n en su Thimeo. Pero los que "mejor sienten, tienen esa 
Isla, y toda la narraci6n de Plat6n por patrana" (SoI6rzano)64S:I,57). 

Otros dicen que descienden de un hijo de Noe llegado a Espana, quien 
por tener cerca el mar se embarc6 a reconocerlo, al igual que el duodecimo 
Rey de Espana, Hamado Hespero. Por eso se les nombr6 a las islas 
Hesperidas, que hoy son las islas de Barlovento. 

S610rzano y Pereyra dice que hay un grupo, sin dar el nombre de ellos, 
quienes dicen que los indios descienden de los judios por sus trajes, 
condici6n, costumbres, algunas ceremonias y vocablos que los imitan. Para 
ello se apoyan en una his tori a que esta en ellibro de Esdras, de las sagradas 
-€scrituras de los judios; pero eso no puede ser cierto, porque los judios 
estaran en cautiverio hasta el fin del mundo. Tambien se atribuye a los 
indios que son descendientes de un hijo de Jacob y su tribu. 

Luego de una extensa exposici6n de los probables origenes de los 
habitantes de ese Nuevo Mundo, Solorzano y Pereyra indica que "el punto 
es tan incierto y dificil que puedo decir en et es, que pudo ser todo; pero 
habiendo de adivinia, siempre he tenido por mas probable la opini6n de 
los que ensenan que sin duda por algunas partes, que alin hoy no habemos 
descubierto, pero que esta contiguo, 0 tan vecino con el "Viejo 0 Antiguo 
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Mundo", que por ellas fue facil y pronto, que pasasen a el, por tierra 0 a 
nado, 0 en embarcaciones pequenas de corta distancia, los primeros 
habitadores" (SoI6rzano,1648:I,58). 

Sobre los animales tambien hay una explicaci6n similar: "Dios, por su 
infinita Providencia, ha dispuesto el mundo de suerte que sus cuatro partes, 
aunque por algunas se hallen divididas y cortas del mar, por otras, 0 se 
juntan, 0 se pueden comunicar con breves estrechos" y Dios siempre cerca 
del continente "coloc6 islas, que sirviesen como de gradas para que todo 
pudiese ser andado y habitado del genero humano. As! 10 muestra el que 
llamamos Gibraltar, el Anibigo, el Panamense, el Tracio, el Cimerico, el de 
Anian y otros, que nos descubren y delinean las tab las cosmogrMicas" 
(SoI6rzano,1648:I,58). 

Para abundar sobre estas ideas, dice Sol6rzano y Pereyra, existe de refuerzo 
10 que escriben autores muy entendidos en la materia. "Se sabe que hacia 
el Polo Artico, corriendo por 10 septentrional de la Florida y tierra que 
llaman del Labrador I, se viene a dar con Groenlandia y Estotilandia. Y 
por el Cabo Mendocino y estrecho de Anian se avecinan mucho algunas 
provincias del Nuevo Orbe, con las que habitan los tartaros y Chinos, y 
otras de la India Oriental, por donde pudieron tener paso franco para 
poblarle" (SoI6rzano,1648:I,58) . 

No se sabe, por el Polo Antartico 0 del Sur, hasta d6nde corre la tierra que 
llaman de Patagones y el Estrecho de Magallanes. Son regiones muy frias, 
pero deben estar pobladas. Segun Henrico Martinez y otros, se juntan con 
la Nueva Guinea e Islas Salom6n, fronterizas del Peru y el reino de Chile. 
En consecuencia, "por manera que allanado el transito, no fue dificultosa 
la poblaci6n y propagaci6n, porque de est a misma forma fue cundiendo 
por 10 restante del Mundo la de los descendientes de Noe, y se han hecho 
en el tantas, tan grandes, y variadas mudanzas 0 transmigraciones de los 
hombres, como leemos" (SoI6rzano,1648:I,59). 

Si se aplican calculos matematicos, es posible determinar la posibilidad 
de 10 que dicen esos autores. 
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"Si comenz6 el arlO 1931, despues de la creaci6n del mundo, y 274 
despues del diluvio, par los hijos y descendientes de Japhft, tercer hijo 
de Noe, pudo haber multiplicado 10 mucho que experimentamos. Fues 
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segun Tornie/o, s610 un par de casados en 210 alios pueden procrear 
naturalmente ImiS de un mill6n seiscientos y quarenta y siete mil ochenta 
y seis descendientes" (Sol6rzano, 1648:1,59). 

Se tiene por mas cierto que los indios se originaron en la mayor parte de la 
India, que se llama Oriental, de China y la region Tartara; porque hay 
mucha semejanza, entre los pobladores de ambas Indias, en tallas, 
condiciones, ritos y costumbres. Especialmente en el color de su piel, que 
llaman de membrillo cocho, como 10 consideran otros, de alli sale su pelo 
rizado, el que sean "negros"; e introduce Solorzano y Pereyra una de las 
graves afirmaciones sobre la identidad: "siendo descendientes de Cham, 
hijo de Noe, y que por haver incurrido en la maldicion que elles echO, 
cuando descubrio su embriaguez, padecen este y otros trabajos, y 
servidumbres, y se han quedado por la mayor parte de mediana estatura" 
(Solorzano,1648:I,59). 

En su epoca Solorzano y Pereyra habla de la sensacion que Ie producian 
los gigantes. Y dice que existe discusion sobre si hubo 0 no gigantes en las 
Indias, pero que en el Consejo de Indias se guard a un hueso traido de 
Indias que supondria que era un hombre de regular estatura de cerca de 
cuarto varas; todo esto para insistir en como sedan los que inmigraron a 
America 0 Nuevo Orbe. 

Re1aciones U ocupacioncs anteriorcs 

Resolver si los territorios habian 0 no sido ocupados, anteriormente a la 
llegada de los espanoles, era un tema vital: 

"Tengo por mucho mas cierto que no se tuvo, ni halla en la antigiiedad 
rastro alguno, que muestre, ni pruebe que en ella se alcanzo ni aun 
pequena, 0 remota noticia del Nuevo Orbe, de que tratamos: opinion, 
que luz sido seguida por muchos mas Autores, y no menos graves, que la 
pasada, asi espanoles, como extranjeros:los cuales confiesan ser 
maravilla, que en un hemisferio de tanta grandeza pudiese estar 
encubierto por tantos siglos, y mas conteniendo en si tan grandes 
riquezas: cuya codicia suele despertar el ingenio humano para buscarlas, 
y procurar adquirirlas donde quiera que entienden que pueden hallarlas" 
( Solorzano,1648:1,61-62). 
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Al iniciarse la exposicion del pensamiento de Juan de Solorzano y Pereyra, 
se indica que el entendia las causas historicas, tecnicas y cientificas; e 
integradas, las socio-economicas, de fa expansion europea por el mundo. 
Solorzano y Pereyra, cercano en el tiempo, pudo cap tar informacion 
valiosa, pero no la registro, sino que solo desarrollo extensamente la 
justificacion religiosa como causa 0 razon del hecho historico. No obstante, 
estuvo obligado a senalar 10 que habia sucedido. 

Era necesario, dice Solorzano y Pereyra, arribar a nuevos conocimientos 
para poder hacer tales viajes; era fundamental el desarrollo de la industria 
nautica, imprenta, polvora y artilleria, brujula, azucar, papel, astrolabio, 
colorantes y "otras muchas, que no conocieron, ni alcanzaron los antiguos, 
y algunas de ellas se han hall a do acaso, y de poco aca, como largamente 10 
refieren y consider an varios autores" (Solorzano,1648:I,65). 

Citando a San Agustin, qui en contradecia a los griegos y romanos, que 
afirmaron la existencia de un mundo redondo y con mas pobladores que 
los europeos, africanos y asiaticos; Solorzano y Pereyra concluira en que: 
"Traximos por la contraria, que 10 que se dice dellugar de Eclesiastes: Que 
nada se puede yri oy hallar nuevo en el Mundo, se ha de entender en hyperbole, 
o tornado argumento de 10 que es mas ordinario sucede"; porque Dios 
dispuso que en cada epoca se hagan y descubran muchas cos as, que no 
existian en el pasado, por 10 que "Tales Mileseo, y otros llamaron bien al 
tiempo inventor, 0 descubridor de elIas"; Seneca dijo, como en vaticinio 
del aparecimiento del Nuevo Mundo, que "se debe tener por cosa pequena 
el Mundo, si en el no tuviese el nuevo que buscar todo el Mundo" 
(Solorzano, 1648:I,65). 

En conclusion, Solorzano y Pereyra (en el extenso capitulo VII) descarta 
todos los probables viajes y ocupaciones, asi como todas las narraciones 
sobre angeles, saetas de fuego, carras de fuego que esparcieron el evangelio 
en el mundo, "porque no haviendo sido por milagro, 10 qual no es de 
nuestra disputa, obstan a esta entrada todas las dificultades" tecnicas de 
navegacion y viajes que los antiguos no pudieron hacer. Con ella se afirma 
que antes de los espanoles no llego nadie, razon fundamental para ejercitar 
el derecho de ocupacion 0 conquista (Solorzano,1648:I,75). 
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Las mones del invasor pm la ocupaci6n 

La primera raz6n fue la excelencia, valor y constancia de los espanoles en 
las repetidas, amp lias y peligrosas navegaciones y peregrinaciones. Estas 
acciones se vienen dando desde lejanos tiempos, por la actitud de los 
espanoles acostumbrados "a las armas, y cos as arduas, buscando c6mo 
emplearse en ellas por Mar, y por Tierra, y sin saber contenerse ociosos 
dentro de la suya". En esto han aventajado desde seres mitol6gicos como 
Hercules hasta los hist6ricos cartagineses. Han navegado por mares no 
conocidos 0 innavegables, reconociendo islas y tierras firmes y remotas, 
calificadas de no pizadas antes por europeo alguno (SoI6rzano,1648:1,80) 

La segunda raz6n fueron los beneficios que se han generado para la 
totalidad de los europeos, poniendo a su servicio un lugar muy alto, 
grandes masas de gente, recursos y lugares a d6nde emigrar. La 
incorporaci6n de este recurso a favor de los europeos es equivalente al 
descubrimiento del trigo, que hizo de Ceres una divinidad y a Hercules 
por introducir en Grecia el Alamo blanco. Por eso son dignos de gloria los 
espanoles por tantos territorios y "un cielo con tantas nuevas, y diferentes 
estrellas" (SoI6rzano,1648:I,81). 

Pero el Nuevo Mundo tambien ha sido beneficiario con la acci6n de los 
espanoles pues, como menciona Sol6rzano y Pereyra, les dieron a sus 
habitantes ademas de la luz de la fe: 

" .. . le habemos puesto en vida sociable, y poiftica, desterrando su 
ba rbarismo, trocando en humanas, sus costumbres j ierinas, y 
comuniccindo les tantas casas, tan provechosas, y necesarias, 
ensencindoles la verdadera cuItura de la tierra, edificar casas, juntarse 
en pueblos,leer, y escribir y otras muchas artes, de que antes totalmente 
estaban agenos" (SoI6rzano,1648:I,81). 

Es cierto que se ha dicho que "obramos mas con el deseo, y la codicia del 
Oro, y Plata, que con el celo de propagar la Ley Evangelica; y siendo asi, 
que aunque no queremos, ni podemos negar, que much a de la gente 
ordinaria ida a estas navegaciones, y conquistas, alentada con ese cebo"; 
pero nuestros cat6licos reyes y sus "bien mirados caudillos siempre 
tuvieron en primer lugar la conversi6n de las almas de los infieles". Esto 
se puede defender porque cuando iniciaron los viajes no se tenia noticia 
de semejantes riquezas . Y cuando las hallaron, las apetecieron y 
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procuraron," no se debe, ni puede esto tener por culpable, pues parece 
que las previno, y dispuso Dios por espuelas para aguijarnos a tan largas, 
y peligrosas jornadas" (SoI6rzano,1648:I,85) . 

Se puede enriquecer y explicar el discurso de la ambici6n con las palabras 
de Her6doto y otros historiadores quienes afirman que "desde el principio 
del mundo todos los que se ocuparon en conquistas 0 poblaciones llevaron 
la mira a las mismas riquezas y comodidades; y la esperanza de 
conseguirlas", por eso aventura ron con gusto sus vidas; sobra pues la 
calumnia contra los espanoles de que 10 hicieron por su ambici6n 
(So16rzano, 1648:1,86). 

De nuevo la justificaci6n teo16gica de 1a guerra 

Si 10 dicho hubiera sido suficiente, ahi debi6 concluir Sol6rzano y Pereyra; 
pero no fue as! y agreg6: no existe raz6n para "andar inquiriendo, y 
calificando la J usticia de los Reinos, ya de antiguo adquiridos, yentablados, 
como cuerdamente dicen Vitoria y Acosta" . Estando analizado, habiendose 
concluido, pero sobre todo ejecutado la ocupaci6n y conquista, 5610 resta 
ir con "buena fe de que es justo, y legitimo 10 que obraron" los espanoles 
(SoI6rzano,1648:I,87-88). 

Debe estimarse que 10 antes apuntado no satisfizo a Sol6rzano y Pereyra, 
y recurri6 a otro argumento: Dios se los dio a los espanoles y 5610 EI sabe 
cuando los quita. Para ello hizo grandes presagios, des de los indios del 
Caribe, pasando por Moctezuma, el rey Almanzor, descrito por Magallanes, 
Viracocha, el ultimo guinacapac, y una larga historia. Y en abono de esta 
misma conclusi6n sagrada, esta la disposici6n de los reyes, respondiendo 
al llamado de Dios para oir a Co16n en sus propuestas. Hay evidentes 
milagros "que en las mas de elIas acontecieron, apareciendoseles en muchas 
batallas Santiago, San Pedro, y nuestra Senora, y obrados alin por personas, 
cuyas vidas no parece que los merecen, de que tenemos historias, y 
relaciones irrefragables" (SoI6rzano,1648:I,89) . 

Sol6rzano y Pereyra no duda de que Dios res dio a los espanoles Las Indias, 
y ellos tenian que ejecutar esa conquista, porque si "Dios es dueno de todo, 
esta en to do, y 10 gobierna todo, como es de fe", ninguna cosa hay mas 
conforme a justicia y derecho que seguir 10 que Dios manda con su gran 
ciencia y providencia, no pudiendo haber argumento para senalar como 
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injusta 0 inicua la "justificacion de la guerra a que Dios nos destina, pues 
en el no cabe injusticia; y en tales guerras los que Ie sirven, ya como 
Capitanes, ya de Soldados, solo se han de juzgar por sus ministros, y 
executores" (Solorzano,1648:I,90). 

No obstante toda esta argumentacion teo16gica, Solorzano y Pereyra debio 
estimar que no era suficiente y paso a desarrollar los temas de la guerra, la 
ocupacion y la explotacion. Para ello tomo como puntos de apoyo las 
doctrinas de Francisco de Vitoria, quien las habia desarrollado 
extensamente, porque ese habia sido el medio para la conquista. Solorzano 
y Pereyra las enriquece afirmando que aun cuando no hubiese ido 
personalmente el rey 0 los reyes espanoles a la conquista, ellos la 
autorizaron, la financiaron y fij aron las formas de repartirse el botin, bajo 
el titulo de ser ell os los creadores del derecho (Solorzano,1648:I,91). 

No siendo suficiente el haber hecho la guerra, Solorzano y Pereyra senala 
que era justo y legitimo el dominio supremo de los reyes espanoles contra 
los indios, por ser ell os tan "barbaros, incultos y agrestes que apenas 
merecian el nombre de hombres y necesitaban quien, tomando su gobiemo, 
amparo y ensenanza a su cargo, los redujese a la vida humana, civil, 
sociable, y politica, para que con esto se hiciesen cap aces de poder recibir 
la Fe, y Religion Christiana" (Solorzano,1648:I,92). 

Ampliando la idea sobre el nivel cultural, civilizatorio 0 su calidad humana, 
su ser genetico y biologica, Sol6rzano y Pereyra abunda en la justa causa 
de guerra porque los indios: "Se hallasen en candicion tan silvestre que no 
conviniese dejarlos en su libertad por carecer de razon, y discursos 
bastantes para usar bien de ella, como realmente se dice que 10 eran en 
muchas partes". Aqui Solorzano y Pereyra recurre al testimonio del obispo 
de Darien, Fray Tomas Ortiz, qui en afirma que son "tan brutos, y barbaros, 
son tenidos por bestias, en las Sagradas Escrituras, son comparados a los 
lenos 0 a las piedras". En consecuencia, segun Aristoteles son siervos y 
esclavos por naturaleza, y pueden ser forzados a obedecer a los mas 
prudentes: "es justa la guerra que sobre esto se les hace. Se les puede cazar 
como fieras, si los que nacieron para obedecer 10 reus an y perseveran 
contumaces en no querer admitir costumbres humanas" 
(Solorzano,1648:I,92). 
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Los indios deben ser cristianos 

"Para hacerlos cristianos era necesario hacerlos hombres, y obligarlos, 
y ensenarlos a que se tuviesen y tratasen por tales, y como tales. Y que 
en ellos se pudo verificar con todo rigor 10 de la servidumbre de los 
ignorantes, que dice Aristoteles, 0 caza de los silvestres. Porque todo 
esto se endereza a mayor bien , y utilidad de ellos mismos" 
(SolorzanoJ648:I,95). 

Todo el contenido de los capitulos X, XI Y XII de la Polftica Indiana, tomo 
t 10 dedica Solorzano y Pereyra a justificar que no fue el animo de 
enriquecerse 10 que motivolas exploraciones, conquistas, rapiftas y guerras; 
sino que fue el deseo de predicar y convencer a los indios de aceptar otra 
religion, que eillamo la verdadera. 

Ninguna descripcion puede compararse a la violencia de las palabras 
usadas por el gran teorico Solorzano y Pereyra en la elaboracion de su 
discurso. Inicia el capitulo X diciendo que si las otras razones que han 
sido ponderadas por et no tuvieran fuerza y sustancia, considerando que 
los indios hasta ahora "descubiertos en este Nuevo Orbe, eran infieles, e 
idolatras, como se ha dicho", sin tener conocimiento alguno de nuestro 
"verdadero Dios y Criador, y mucho menos de su precioso Hijo, Salvador, 
y Redentor nuestro Jesu-Christo, ni de la ley Evangelica" . Con esa 
afirmacion previa y basica sigue: "bastaba para que solo por esta causa 
quando faltaran otras, se les pudiera hacer guerra y ser legftimamente 
privados, y despojados de las tierras, y bienes, que posefan, tOm<indolas 
en sf, y para sf en dominio, y gobernacion superior los Prfncipes Catolicos", 
porque son ellos quienes "las conquistasen, principalmente teniendo para 
ello licencia del Romano Pontffice" (Solorzano,1648:I,97). 

Juan de Solorzano y Pereyra no vacila en afirmar que si los infieles e 
idolatras obran y viven en pecado, si se analizara que en el derecho antiguo 
de las gentes, pudiesen tener tierras y gobiernos, todos ellos cesaron y se 
traspasaron a los fieles "que se los pudiesen quitar, despues de la venida 
de Christo al Mundo de quien fue constituido absoluto Momirca, y a los 
Pontifices, que en su CMedra sucediesen". Esto se apoya en los textos de 
la Biblia yen 10 que dijo Santo Tomas de Aquino: por autoridad del Papa 
o del mismo Dios "se puede qui tar a los Infieles su dominic y prelacion, y 
gobierno, el qual con razon pierden por este delito, y se transfiere en los 
hijos de la Gracia" (Solorzano) 648:I,98). 

64 ----- -------------- Colecci6n IDlES 



-------- Juan de Solorzano y Pereyra --------

En relaci6n directa con los indios, teniendo esa cualidad 0 personalidad 
de ser infieles e id61atras, pueden "Hcitamente ser develados", tal como 10 
dicen con fuerza las doctrinas referidas y "otros muchos y graves Doctores, 
quienes son citados al pie de pagina; Juan Gines de Sepulveda, en su 
polemica contra Fray Bartolome de las Casas, los te610gos Marguard y 
Marttha, Malferit y el mismo; todos elios dicen que se justifica que se hagan 
esdavos" (So16rzano,1648:I,98). 

Es cierto, dice So16rzano y Pereyra, que algunos dicen que no basta la 
infidelidad, para aquellos que nunca recibieron el evangelio ni tuvieron 
quh~n se los predicase y tampoco eli os ocupan tierras que antes fueron de 
los cristianos, ni menos hay guerra abierta contra ellos; 0 el caso de los 
moros, turcos y demas sarracenos a quienes se les despoja cad a vez que se 
les pueda hacer la guerra. Uno de tales opositores es el obispo de Chiapas, 
pero contra esto esta "la practica de la Iglesia, que absolutamente quita el 
dominio, y jurisdicci6n a todo genera de Infieles siempre que Ie parece 
convenir; y que esta opini6n, no s610 es mas comun, sino mas Cat61ica, y 
mas util a la Fe y Religi6n Christiana". Por ella afirma Sol6rzano y Pereyra 
que los escritores cristianos no debieron haber derramado tanto veneno 
contra esta doctrina, sabiendo 0 debiendo saber que "la Iglesia no puede 
errar en tales, y tan graves resoluciones" (So16rzano,1648:I,99). 

El escritor Pedro Malferito respondi6 uno a uno los argumentos en contra 
de la Iglesia cat6lica y su derecho a ordenar la guerra, porque "despues de 
la venida de Christo to do esto se mud6, y traslad6 a la Iglesia de tal suerte 
que los Infieles hoy, de qualquier condici6n que sean, ni tienen, ni pueden 
tener jurisdicci6n, dominio, honores, ni potestades: y que en todo esto 
pueden justa, y Hcitamente ser despojados si no reconocen el dominio de 
la Iglesia" (So16rzano,1648:I,99). 

En la polemica si era el Papa quien tenia poder y mando universal 0 era el 
emperador espanol, Sol6rzano y Pereyra conduye: "tomando una media 
via, conviene que aunque no la tenga directamente, porque hallamos 
dispuesto que estas dos jurisdicciones son distintas", el Papa si la tiene 
porque los reyes y reinos, cuando toca a algun fin espiritual estan bajo el 
poder de el, ya que es el "rebano que Dios puso a su cargo y cuidado" 
(SoI6rzano,1648:I,100). 
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En el caso de que alguien diga que los Reyes Cat6licos no pueden disponer 
de las tierras de los infieles, "deben procurar atraerlos y agregarlos t6dos 
a ella por el modo que juzgare mas conveniente"; esto lleva a la obligaci6n 
de predicar que es carga de todos, especialmente de los poderosos 
principes, que deben obedecer al Papa, mas cuando el Papa no puede 
hacerlo "el mismo, pero comete a quienes 10 procuren y executen: y darle 
en premio el Supremo Senorfo de las Gentes y Provincias que reduxeren a 
la Iglesia" (So16rzano,1648:I,100). 

Estas ideas estan en las leyes llamadas Partidas que ordenan acrecentar la 
fe haciendo guerras justas. No era necesario ser un eminente jurista, para 
concluir que la argumentaci6n desarrollada era insostenible desde 
cualquier punto de vista; y So16rzano y Pereyra 10 entendi6 y escribi6: 
"No porque yo sienta, ni pretenda sentir, ni decir que sea licito 
absolutamente forzar a los Infieles a que reciban la Fe", 0 despojarles de 
sus tierras y haciendas por esta causa, que "bien se, que eso no es permitido: 
sino porque hay casos en que, los que se ocupan licitamente en la misma 
predicaci6n se hacen dignos de este premio", afirmando con ello que sf 
deben hacer la guerra; 0 en otros casos que a los infieles a quienes tratan 
de predicar los atacan, "por 10 cuales merecen ser castigados, develados y 
despojados: como es llano, que sucedi6 en muchas de las Provincias de 
estos barbaros Infieles del Nuevo Orbe, no queriendo ofr ni recibir de paz 
a los nuestros, que les llevaban" la salvaci6n y trataron de matarlos, 0 los 
mataron despues de que los habfan recibido. En otros casos esos barbaros 
infieles indios se opusieron "negandoles el paso para otras naciones en 
que por ventura fueran mejor admitidos, y obrara mas su zelo y 
predicaci6n" (So16rzano,1648:I,101). 

Ante 10 radical de los postulados anteriores, So16rzano y Pereyra dice que 
es absolutamente claro que "ni en todos tiempos, ni en todas partes, y 
gentes se puede guiar de una misma manera" pero que los espanoles 
"hallaron tan incultas, barbaras, 0 feroces gentes, que muchas veces convino 
domarlas para poder reducirlas, y persuadirlas, sino a que creyesen, por 
10 menos a que siquiera oyesen, y entendiesen, 0 atendiesen 10 que se les 
predicaba" (So16rzano,1648:I,101). 

Algunos herejes y escritores cat6licos no tienen por suficiente titulo de 
conquista que el Papa haya hecho la concesi6n a los reyes espanoles en 
1493, diciendo que la "Iglesia ha errado en tantas concesiones, como en 
varios siglos ha hecho semejantes a la que Alexandro VI hizo a los Reyes 
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Cat6licos, y alin por causas menos justas y urgentes"; para ello se citan las 
concesiones que hizo: "Adriano VI, que dio a Henrico II, Rey de Inglaterra, 
la conquista de Ibernia para que la convirtiera a la fe y por ello Ie pagase 
un tributo a manera de feudo a la Iglesia y que se confirmaron por los 
sucesores"; la dada en 1420 por el Papa Martino VI a los reyes de Portugal 
para que pasaran el cabo de Buena Esperanza, descubriendo tantas islas y 
tierras de infieles en la India Oriental, dandoselas en pleno dominio con 
el cargo de que las convirtieran, ampliandose tales autorizaciones y 
dominios a otras partes de Africa, por los Papas Nocolao VI y Calixto III 
(So16rzano,1648:I,101). 

Luego de retornar Crist6bal Co16n, en febrero de 1493; el Papa Alejandro 
VI (quien era espanol), en su primer ano de gobierno en Roma, el cuatro 
de mayo de ese ano, extendi6 la bula Inter Caeteras, citandose ese 
documento como tHulo justo para la posesi6n, dominio y guerra contra 
los indios. Este titulo, que puede llamarse de derecho, faculta a los 
espanoles a aprovecharse de los indios y las riquezas que tengan 0 puedan 
ex traer, tiene las siguientes caracterfsticas: 

a) Fue exclusivamente a favor de los espanoles, para que predicaran, 
redujeran a la Iglesia y a su obediencia a los indios, y cuidaran 
con absoluta perpetuidad de la permanencia de esa conversi6n, 
propagaci6n de la fe y fueran bien instruidos y conservados en 
la fe. 

b) La concesi6n fue omnimoda, "que todos los senorfos de dichas 
tierras, ciudades, fortalezas, villas, derechos, jurisdicciones y 
todas sus pertenencias con libre, llano y absoluto poder, autoridad 
y jurisdicci6n". 

So16rzano y Pereyra pone ese texto en cursivas, para resaltar que 
era exclusivamente a favor de los espanoles y que era dado por 
el Papa; por raz6n de estilo tipogrMico aqui no se hace asi, sino 
se menciona aparte. 

c) Otra bula, seis meses posterior a esta, repite 10 mismo, para que 
queden los indios en "omnimoda potestad, autoridad y 
jurisdicci6n" de los espanoles. (So16rzano,1648:I,109). 
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Por ello, Solorzano y Pereyra afirma: se hicieron las conquistas; y 
cumpliendo los principios cristianos, antes de las guerras, los espanoles 
les leyeron a los indios las protestas, 0 declaratorias de guerra, redactadas 
por Antonio de Herrera y la del gran jurisconsulto, doctor Juan de Palacios 
Rubios.3 

Esta argumentacion era totalmente en deb Ie, porque dejaba abierta la 
posibilidad a que otro Jefe de Iglesia, cualquiera que fuera, hiciese identicas 
concesiones. Solorzano y Pereyra afirma que esa posibilidad era real, que 
podia ponerse en duda esa argumentacion, pero que en cuestiones de fe 
solo Ie correspondia a "la Sede Apostolica declarar que se debe guardar y 
seguir, como aqui 10 declar~ con el hecho mismo y no se permite a nadie 
reclamar ni volver a poner en duda semejantes declaraciones", 
especialmente porque los hechos quedaron ya revalidados, autorizados y 
prescritos con su uso y largo cumplimiento; y esa posesion sobre y contra 
los indios ha sido "con buena fe, y por transcurso de largos tiempos" 
(Solorzano,1648: 1,109). 

Contra los propios indios y cualquier otro grupo de poder cristiano 0 no 
cristiano, Solorzano y Pereyra sostiene que puede haber prescripcion, 0 

sea la adquisicion de las cosas tomadas con violencia 0 falta de razon; y 
que esta es a favor de los espanoles. 

Ante el acoso de que los titulos esgrimidos para ejecutar la guerra contra 
los indios no fueran validos, Solorzano y Pereyra sostiene que: "Nunca se 
ha juzgado por conveniente volver a repetir, 0 apurar los principios de su 
adquisicion"; porque si fue malo el modo de adquirir, ese origen 
equivocado continuaria; pero Solorzano y Pereyra sostiene: "aqui todas 
cesan, pues la adquisicion, se hizo con titulo y buena fe, y tales 
circunstancias acompanadas con el transcurso de largo tiempo, Ie hacen 
irretractables". Porque el Papa dio la orden, y muchos indios no quisieron 
recibir de paz a los que iban a predicar, se rebelaban contra enos y los 
trataban de matar, 0 les negaban el paso para prop agar la Fe; otros indios 
se aliaron para seguir las guerras contra otros indios y se les dieron a estos 
las tierras; en otros casos, que son la mayoria, faltaron sus caciques y reyes, 
que ademas eran crueles y tiranos, sin descendencia y decidieron someterse 

3 EI documento es conocido actualmente como EI Requerimiento, y se tiene como uno de los 
textos mas oprobiosos de la historia humana para justificar la guerra, el saqueo, la violaci6n 
y la esclavitud. 
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a los espanoles, por ella se concluye con fuerza que: "cuando sobrevienen 
al dominic menos perfecta 0 legitimamente adquirido, bastan para 
revalidarle, y purgar sus defectos en especial cuando los pueblos poseidos 
no contradicen, y han intervenido largo curso de tiempo, con el cual, aun 
la tirania se convierte en perfecta y legitima monarquia" 
(Solorzano,1648:I,llO-1l1). 

Es posible discutir las causas que justificaron la Conquista, pero para ese 
momenta (1648) ya no era posible abandonar las tierras y la sumision que 
se habia hecho a los indios. En primer lugar, porque esto entranaria un 
pecado, al incumplir la promesa de cuidar a los indios ya convertidos, 
dado que estos volverian a su idolatria, perversas costumbres y muchos 
males. En segundo lugar, porque de ejecutarse el abandono, el Papa 
design aria otro gobernante cristiano para que siguiera con la defensa de 
la fe. Solorzano y Pereyra concluye resaltando que el derecho de "nuestros 
reyes" es absoluto, tanto para retener Las Indias como para "hacer guerra 
abierta a los Indios, que se les revelasen en ell as, 0 a otros que se las 
invadiesen, 0 perturbasen" (Solorzano,1648:I,1l3). 

La pregunta persiste: LPor que tienen que ser los espanoles quienes 
controlen, sometan y vigilen a los indios? La respuesta es llana y simple: 
porque las bulas les dieron esas facultades . Pero Solorzano y Pereyra va 
mas alla y agrega: 

" .. . porque fueron ellos los que primero descubrieron, como 
por haverse de hacer las navegaci6n por sus Puertos, y tener 
tanto poder, valor, riquezas, y otras comodidades terrestres, y 
navales, para ello, que singularmente han sido ponderadas 
por el historiador, el padre Josef Acosta y otros" 
(SoI6rzano,1648:I,113). 

El ataque contra las pretensiones de Solorzano y Pereyra aparece siempre: 
porque si predicar es obligacion de todos los cristianos, cualquier cristiano 
podria irles a predicar a los indios; ante ello, Solorzano y Pereyra responde 
que no y esta negativa es categoric a porque, en cuestiones de fe, quien 
organiza y decide es el Papa, y fue el quien ya decidio que fueran los 
espanoles. Esa decision se convirtio en obligacion para los espanoles y 
con la pena 0 castigo de que su incumplimiento seria considerado una 
herejia. Ademas, concurre el mismo derecho que ya se cito: "solo los reyes 
catolicos espanoles, al adquirir la posesion y luego que ha transcurrido el 
tiempo, que dan duenos de territorios 0 mares" (Solorzano,1648:I,1l4). 
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Al analizar el derecho ilimitado que So16rzano y Pereyra atribuye a todos 
los espanoles, para poder navegar por todos los mares, el termina 
contradiciendolo y fijandolo en su verdadera dimensi6n: el Papa Alejandro 
VI, en la bula Inter Caeteras, dice que estos territorios y mares son exclusivos 
de los espanoles y "cualesquiera personas, aunque fuesen emperadores, 0 
reyes, no 10 pueden hacer sin particular permisi6n de los nuestros [aunque 
fuese con] pretexto de comerciar u otro semejante"; e igual prohibici6n 
existe contra los propios espanoles que no pueden viajar sin pedirle 
permiso al Rey de Espana (So16rzano,1648:I,llS) . 

Debe ser entendido que ese regalo que hizo el Papa Alejandro VI no 
convierte a los reyes de Espana en vas alIos y feudatarios de la Iglesia, 
porque fue una concesi6n absoluta. La raz6n de esta interpretaci6n es que 
los reyes espanoles, posterior al descubrimiento, 10 avisaron al Papa para 
solicitar su bendici6n y continuar los descubrimientos. Con ello, afirma 
So16rzano y Pereyra que "pudieran haver hecho por su s61a autoridad, y 
que no la perjudicaron por su sumisi6n y obediencia" aun cuando la 
concesi6n 0 donaci6n les acumule mas titulos, ella no afecta su propio 
poder (So16rzano,1648:I,llS). 

Los reyes de Espana pueden hacer "guerras a sus enemigos cuando les 
pareciere justa y conveniente", sin dejar de dar aviso a la Sede Apost6lica, 
por medio de sus embajadores; esto por piedad y reverencia, y para que 
se retina el Sacro Consistorio de sus cardenales a discutir y aprobar las 
causas de guerra, cos a digna de perpetua observancia y alabanza "que 
parece asegura los buenos sucesos de las mismas guerras, que de ordinario 
las atribuye Dios a la justificaci6n de sus causas" (So16rzano,1648:I,llS-
116). 

Los titulos ejercitados por los espanoles contra los indios, para hacerles la 
guerra, tienen fuerza y verdad; y aumentaron grandemente y 
gloriosamente las conquistas y conversiones. Ante estos hechos, dice 
Sol6rzano y Pereyra, los "herejes y otros emulos de ellos, vieron las glorias 
de los espanoles y procuran deslustrarlos, 6 enflaquecerlos diciendo en 
primer lugar que a los espanoles nos llev6 a el mas la condici6n del Oro, y 
la Plata de sus Provincias, que el celo de la predicaci6n y propagaci6n del 
Evangelio" (So16rzano,1648:I,116). 
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Ante ella que podia decirse, pues "aunque ni quiero, ni debe excusar del 
to do las guerras que en los primeros tiempos de nuestras conquistas se 
debieron hacer y en algunas partes menos justificadamente contra los 
Indios, y los danos y malos tratamientos, que en muchas se les han hecho, 
y hacen de ordinario". Pero Dios ha obrado castigos visibles contra quienes 
los han hecho, pero esos excesos no han podido ni pueden "viciar 10 mucho, 
y bueno, que en todas partes se ha obrado en la conversi6n y ensenanza 
de estos Infieles", por religiosos que si observan las reglas y son 
desinteresados y puntuales en el cumplimiento de la predicaci6n del 
evangelio; y mucho menos "la piedad, y ardiente celo de nuestros Reyes 
ni la justificaci6n de sus titulos" (So16rzano,1648:I,117-119). 

Esa idea de cuidar a los indios arranca desde la primera instrucci6n que 
se dio a Crist6bal Co16n, la cual transcribe fray Bartolome de las Casas, 
Obispo de Chiapas; se reitera en el testamento de Isabella Cat6lica y 
continu6 en diversas disposiciones durante el primer siglo de colonialismo. 
Indiscutiblemente que en los primeros tiempos fueron soldados y jefes de 
soldados quienes hicieron la guerra y que estas gentes traspasaron las 
leyes humanas e igualmente las divinas; 

"oo .porque elias tenian par derecho, que les lIena los vadas de 
su codicia, no sabiendo volver sin sangre a la vaina la espada, 
que una vez se desnuda, ni templarse, ni contenerse en ollar, 
y despojar Ii los vencidos" (SoI6rzano,1648:I,119). 

Pero todo eso no tiene importancia, porque es el "intento principal 10 que 
debe atenderse en todas las cosas" y cuando ese se logra "nunca se suele 
reparar mucho en si se pec6 algo en los medios y modos"; tampoco "se 
deforma la cali dad de la obra cuando queda sana, santa y recta la intenci6n" 
de los espanoles de cristianizar a los indios. Esto se apoya en un principio 
de derecho que dice que "en concurso de causas, una que aprovecha, y 
otra que dana, aquella se ha de mirar, y de prevalecer, y no esta, 
especialmente quando es mas util, y favorable" (So16rzano,1648:I,125). 

No siendo posible ocultar los muchos delitos cometidos por los 
subordinados de los reyes de Espana, que tan celosamente fueron 
nombrados por ellos, So16rzano y Pereyra asienta que esos hechos no 
disminuyen en nada los titulos y derechos que tienen bien sustentados los 
citados reyes (So16rzano,1648:1,126). 
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EI argumento, de dividir supuestas medidas protectoras y hacer 
efectivamente una guerra sanguinaria, era insostenible, en consecuencia 
Juan de Solorzano y Pereyra invierte la logica y dice: 

"Miradas las cosas con ojos desapasionados, en muchas partes 
dieron ocasiones bastantes los Indios para ser guerreados y 
maltratados; 6 ya por sus bestiales, y fieras costumbres, 6 por 
los graves excesos, y trayciones, que cometlan, e intentaban 
contra los nuestros" (So16rzano,1648:I,126) . 

De nuevo Solorzano y Pereyra se encierra en su propia logica de guerra e 
intenta salirse con otro argumento, arrancando por afirmar que es cierto 
que el numero de los indios ha disminuido, pero no los han acabado los 
espanoles sino los vicios, las borracheras, los terremotos, las graves 
enfermedades y las pestes repetidas de viruelas; todas las cuales tienen, 
como el bien sabe, una base: la miseria generada por la guerra. Pero 
Solorzano y Pereyra busca una solucion que dentro de su logica sea 
irrebatible y dice: 

"Dios por sus secretos juicios se ha servido de apocarlos. Y 
pareciera que a los indios les estaba anunciados y prevenidos 
estos trabajos y es que ninguna cosa que se ordena, estatuye, 
o procura para su salud, utilidad y conservaci6n, opera en 
esa forma, sino todo redunda en mayor dano, detrimento y 
desolaci6n de los indios; parece que puede atribuirse a la ira y 
castigo de Dios y no a las tyranias y vejaciones, que se quiere 
decir que usamos contra ellos. Disponiendo Dios asi quiza 
por sus graves pecados y antiguas abominables y pertinazes 
idolatrias" (So16rzano,1648:I,126-127). 

Ante la solid a defensa que Sol6rzano y Pereyra hace de la violencia, 
contradice totalmente un postulado de paz, entonces regresa a afirmar 
que: "los indios nos fueron encomendados para la conversi6n, ensenanza 
y conservaci6n; 10 qual mas se consigue con la blandura y pied ad, que con 
los malos tratamientos y atrocidades"; pero el sabe que esto no ha sucedido 
y se defiende diciendo que 10 dice sin querer ocultar 10 que "ya nos 10 
dicen harto las totales destrucciones de las Islas y otras tierras, que tyrana 
a injustamente las han ocupado, y saqueado; sirviendose de ellos con gran 
crueldad, a insaciable codicia hasta consumirlos", sin que pueda tenerse 
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como justificaci6n que hayan cuidado de alguno, sino "antes de pervertirlos 
con sus execrables errores ni se ha!le que hayan fundado Iglesia ni erigido 
Obispado". Si ese tratamiento continua contra los indios, estos,los "indios 
[podranl damar a Dios, como 10 hadan los de su Pueblo, los hebreos, 
cuando fueron sometidos a esclavitud en Egipto. Entonces los reyes 
[cat6licosl recibiran castigo por sus subditos y los cristianos guiados por 
su ciega codicia, transgrediendo las leyes humanas, tambien les alcanzaran 
las rigurosas pen as, pero no en la tierra, ni en manos de los indios, sino de 
las divinas", en una supuesta e hipotetica otra-vida que no esta 
determinada en ningtin espacio ni tiempo (Solorzano,1648:I,127). 

Arrojadamente se puede decir que "no hay cosa, que no puedan corregir, 
y enmendar los Reyes, y Emperadores ni que sobrepuje sus fuerzas, y 
autoridad"; pero frente a esa dedaracion Sol6rzano y Pereyra afirma que: 
"los mandatos de los Principies suelen ser vanos, 0 !legan, floxos, y se 
descubre ancho campo a los que habitan, 0 gobiernan, para juzgar, y tener 
por licito, todo 10 que les pide 6 persuade su antojo: porque la temeridad 
humana menosprecia facilmente 10 que esta muy distante". En smtesis, 
con una vision muy apegada a la realidad es muy poco 10 que se puede 
esperar "0 lograr oportunos remedios con que cesen 0 se alivien sus males 
y enfermedades [de los indios]". Pero Sol6rzano y Pereyra se alza contra 
esto y de nuevo echa todas las culpas a los indios: e!los son los culpables 
de su situaci6n porque afirma que: "no se puede negar que los indios eran 
peor que nuestros bozales: eran silvestres, andaban desnudos por los 
campos como bestias sin rastro, no formaban ninguna sociedad ni polida 
humana y se comian unos a otros. Como dice el padre Joseph Acosta" 
(Solorzano,1648:I,125). 

En 1648, cuando se publico PoHtica Indiana, las afirmaciones anteriores 
ya son temerarias; entonces Sol6rzano y Pereyra opta por dividir a los 
barbaros en tres grupos: el primero formado por chinos, japoneses y 
orientales, que tenian sus republicas con leyes, letras y otras cosas que 
descubren su entera capacidad. Los segundos: peruanos, mexicanos y 
chilenos, aunque no con tanta sabiduria, demostraron tener alguna y poder 
gobernarse con reyes, aunque estos los tenian todos tiranizados, mal 
ordenados y mezdados de errores, supersticiones que oscuredan "Ia poca 
luz de raz6n natural que les alumbraba"; y los terceros son los que andaban 
desnudos y por los montes. 
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De los primeros no hay por que ocuparse. A los segundos sf hay razon 
para quitarles el gobierno, "por 10 menos en gobernacion, y proteccion 
superior para que perdiesen sus malas costumbres y fuesen capaces de la 
ley Evangelica, y perseverasen en ella que ya voluntariamente la hubiesen 
recibido, y [tambien] sus hijos". A los terceros no se ha hallado ni hay otro 
modo mas que proceder contra ellos con "el rigor de la servidumbre [que 
se aplica] a los ignorantes, que dice Aristoteles, 0 caza de los silvestres, 
porque todo esto [con la esclavitud] se endereza a mayor bien y utilidad 
de ellos mismos" (Solorzano,1648:I,95). 

Obrando con el rigor que se menciona, se les quitaron sus fdolos y 
adoratorios, y la embriaguez tan danosa y casi perpetua entre ellos. Los' 
espanoles, segllil Solorzano y Pereyra, y dicho en presente: les prohfben el 
vino, les moderan el consumo de una bebida embriagante llamada "pulque" 
y les prohfben los bailes; tambien les quitan la sodomfa y el incesto, 
ejercitados por los indios frecuentemente en sus mas graves especies. 

En esa misma forma se les suprimio sus gobiernos por la tiranfa con que 
oprirnfan y sujetaban con infinitas "impiedades y crueldades sin haver 
quien les pudiese ir a la mano". Aquf Solorzano y Pereyra recuerda las 
estrategias y tactic as de las guerras: llegada la informacion de esas tiranfas 
de los indios contra otros indios, los espanoles buscaron la alianza con 
estos indios oprimidos, para sa carlos de "tales opresiones y liberasen", 
dando con ello justa causa para hacerles la guerra, si apercibidos y 
amonestados, como 10 fueron suficiente y repetidamente, "no quisieron 
dexar" (Solorzano,1648:I,95-96). 

Retornando al tema de la violencia y los genocidios ocurridos, Solorzano 
y Pereyra afirma, ante textos como los de Las Casas: 
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"Todavia me atrevo a decir, y afirmar, que estos excesos no 
han podido, ni pueden viciar 10 mucho, y bueno, que en todas 
partes se ha obrado en la conversi6n, y ensenanza de estos 
infieles varones religiosos, observantes, desinteresados, y 
puntuales en el cumplimiento del ministerio de la predicaci6n 
evangelica. Y mucho menos la piedad, y ardiente celo de 
nuestros reyes, ni la justificaci6n de sus Wulos, pues siempre 
con gran solicitud, y cuidado, y sin perdonar gastos, expensas, 
ni dificultades alglmas, 10 han procurado disponer suave, 
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religiosa y cristianamente, ordenando todo 10 que para esto, y 
para obviar, reprimir, y castigar los malos tratamientos, y 
vejaciones de los indios" (SoI6rzano,1648:I,120). 

Solorzano y Pereyra afirma que hay numerosfsimas disposiciones en igual 
sentido; y que esto ha permanecido como una constante en las 
disposiciones de los monarcas. 

La huminizici6n por la cristiuizici6n 

Juan de Sol6rzano y Pereyra, en el capitulo XXI del tomo primero de la 
Politic a Indiana, explica minuciosamente en que consiste la humanizaci6n 
de los indios, de barbaros a seres civilizados y cristianos: "No bastara haber 
tenido el cuidado de reducir y poblar los indios en la forma que se ha 
visto en el capitulo pasado si igual y juntamente no se pusiera el mismo 
en su cristiana y politica gobernaci6n y ensenanza"; porque se puebla para 
poner justicia, leyes, costumbres y poJida; s610 los hombres silvestres 
carecen de estas, "porque tambien carecen de pueblos y que deben ser 
contados [por tanto 1 entre las bestias", 10 que justifica que se les capture y 
marque como tales (SoI6rzano,1648:I,384). 

Sol6rzano y Pereyra no vacila en precisar que es cristianizar y 10 fija con 
estas palabras categ6ricas: 

"Que se enseiie a los indios a vivir con orden y polida, tener 
limpieza y honestidad y buena crianza, y que como 
acostumbran los cristianos, digan la bendici6n a la mesa, y 
den gracias despues de comer, y quando van a dormir se 
encomienden a Dios: a menos se persignen, santigiien y digan 
el CREDO, el PATER NOSTER, Y el AVE MARfA, en 10 cual todos 
sean instruidos, principalmente los caciques y mayorales, 
para que los demas tomen ejemplo" (SoI6rzano,1648:I,384). 

Que dejen sus agrestes costumbres, se hagan a las de los hombres politicos, 
como son: "entrar aseados y limpios a las Iglesias, las mujeres cubiertas 
las cabezas con algun velo". Que a los indios se les ensene a "tener mesas 
para comer, y lechos para dormir en alto, y no en el suelo, como 10 hadan 
y las casas con tanta limpieza y alino, que parezcan habitaci6n de hombres 
y no chozas 0 pocilgas de animales inmundas"; y atras casas de las que se 
les ira persuadienda (SaI6rzana,1648:I,384). 
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Por mucho cui dado con que guarden "los preceptos de la ley natural, cuyos 
transgresores pueden por sola esta causa ser develados y castigados por 
cualquier otra nacion mejor ensenada", que en este caso son los espanoles 
(Solorzano ,1648:1,385). 

No hay que desconfiar que esto se conseguira malo tarde, porque por 
much a que sea la rudeza y natural propension "a los vicios que 
pretendemos desviarlos", es de creer "que la naturaleza 0 el Autor de ella" 
los formo racionales y politicos. Pero sobre todo la naturaleza 0 su "Autor, 
gustara de darles su ayuda mediante la nuestra" (Solorzano,l648:1,385). 

Las tecnicas, industria como dice Solorzano y Pereyra, se ajustan segun 
"las regiones y gentes" y como "mas convenga"; porque sera un error 
"querer guardar con todos una forma de instruccion", incluso en tiempos 
de su "infidelidad se les variaban los reyezuelos 0 caciques, segun eran 
varios sus temples y naturales", porque son "distintas las regiones y 
costumbres, los aires que las banan y los terminos que las dividen 
"(Solorzano, 1648:1,385). 

Entonces "todavia no les debemos querer quitar de una vez todas las 
costumbres que tenian y usaban en su infidelidad, aunque tengan algo de 
barbarismo, como no repugnen del todo a la ley natural y doctrina del 
Evangelio". Porque se les debe permitir todas sus "buenas leyes y 
costumbres" que tenian en aquel tiempo siempre y cuando sean de 
beneficio para la religion y el engrandecimiento del Reino 
(Solorzano,1648:1,386). 

En tiempo de Felipe II, a unos indios de la Vera-Paz, en el reino de 
Guatemala, se les concedio y aprobo por "buenas vuestras buenas leyes y 
buenas costumbres que antiguamente entre vosotros haveis tenido y teneis 
para vuestro buen regimiento y policia" y se les aprobo las nuevas que 
habian dictado con tal de que "fueremos servidos y nos pareciere que 
convienen al servicio de Dios y nuestro"; y siempre que as! sirvan seran 
consideradas "buenas costumbres y estatutos los vuestros". En 
consecuencia, hay que dejarles sus fiestas "pero que se hiciesen a mejor 
nombre", ya no de sus deidades sino de las de los cristianos 
(Solorzano ,1648:1,386). 
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En el caso de demostrar su profundo conocimiento de hechos concretos, 
So16rzano y Pereyra explica que el 5 de marzo de 1581 el Rey de Espana 
orden6 al Arzobispo del Reino de Granada que tomara una decisi6n por 
el siguiente hecho: los indios usaban el cabello hasta la espalda y constituia 
entre ellos un grave castigo y afrenta que se 10 cortaran a la fuerza. Entonces, 
cuando los bautizaran, so-pretexto de mayor decencia del rito 0 

sacramento, les cortaban el pelo; los indios rapados eran perseguidos por 
los otros, eran motivo de burla y escarnio, y por esas situaciones los indios 
decidieron ya no bautizarse. La orden fue: 0 les cortan el pelo a todos 0 a 
ninguno se bautice, porque los indios no deben dejar de ser bautizados 
por una causa tan liviana como que se sientan humillados por el corte del 
cabello. 

El cabello largo, agrega So16rzano y Pereyra, no estorba al bautismo, si asi 
fuera habria que cortarselo a todas las mujeres. Hay discusiones sobre 
esto, porque algunos hombres parecen afeminados, porque ponen mas 
cui dado que las mujeres en peinarlo, rizarlo, untarlo con agua y olor; seglin 
So16rzano y Pereyra esta es una costumbre introducida ultimamente en 
Espana. 

Pero si por esa costumbre de tener el pelo largo se les "avivasen en la 
memoria y deseo de su infidelidad 0 dar indicio de que no estaban 
apartados de ella", entonces hay que proceder "con mas severidad y 
quitarsela", raparlos y pasar sobre su of ens a 0 dolor colectivo 
(So16rzano,1648:I,387). 

En el analisis del tema sexual, que cruza todas las obras, por ser vitalla 
reproducci6n humana y la poblaci6n; So16rzano y Pereyra 10 califica de 10 
mas sustancial de todo esto y se reduce a decir: "que no se mezclen 
incestuosamente con sus mad res, hijas 0 hermanas, vic!::> tan detestable, 
que aun hay texto que dice, que tal tipo de relaciones los reus an los 
animales"; igualmente que ya no "coman carne humana, ni us en del 
nefando pecado de la sodomia, siendo delitos tan bestiales y prohibidos, 
s610 por quitarselos, se les puede hacer guerra a fuego y sangre, como ya 
deje apuntado en otro lugar" (So16rzano,l648:I,388-389). 
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Cristianizar, en forma categ6rica, afirma Juan de Sol6rzano y Pereyra es: 

"que se les estorve y quite sabre todo la idolatria, y quantos 
generos de abusos y superstieiones, hueeas, adoratorios, 
saerificios de hombres, ninos animales a qualesquiera otros 
que en montes y lugares eseondidos a en otras formas 
pretendieren haeer a sus idolos. La eual bien se ve euan digno 
es de reparo y eastigo, pues no hay pecado que mas se of end a 
nuestro Dios y Senor Verdadero" (SoI6rzano,1648:I,389). 

Esto no ha recibido, segtin Sol6rzano y Peryra, la atenci6n ni cuidado por 
parte de los ministros que 10 han tenido a su cargo. Tampoco los medios 
que se podrian poner para que se mejore "y quitarles los idolos en los 
montes y los malos Viejos Dogmatistas que les persuaden y fomentan su 
interes, 0 sugestiones del Diablo" (SoI6rzano,1648:1,389). 

Cristianizar como politica de Estado, expresa Sol6rzano y Pereyra, es: tener 
cuidado, en hacer que trabajen los indios porque siempre han sido notados 
flojos; para que se destierren los danos y "vicios que en todo genero de 
gentes causa la flojedad y ociosidad, y ganen 10 necesario para su sustento, 
y ayuden a 10 que pide en comtin la Republica, ~eiterando 10 ya dicho" 
(Sol6rzano ,1648:1,390). 

Cristianizarse es "que no and en desnudos, sino que los caciques y 
principales and en todos vestidos y sus mujeres; los demas hombres y 
mujeres, siquiera de la cintura abajo, y cubiertas sus verguenzas". Porque 
aunque, como dice Santo Tomas, la desnudez no es intrinsecamente mala, 
tampoco se puede negar que "repugna en gran manera a la verguenza 
natural y a la honestidad". Entonces cualquiera que escriba en contra de 
esto se Ie debe tener por doctrina heretic a 0 err6nea. Lo dicho no obsta 
para que Americo Vespucio explique que entre los "indios no les causa 
dano, ni provoca a lujuria, as! en hombre como en mujeres, esta desnudez, 
como ni en nosotros el traer descubierto el rostra y las manos". Esto es 
imposible de probar, ni que a elle conste ni que sea verdadero; y se debe 
condenar Ia desnudez (SoI6rzano,l648:I,390). 

Ensenarles a ser cristianos, explica Sol6rzano y Pereyra, es "quitar y castigar 
la borrachera y embriaguez, por serles muy comtin y danoso a todos elIas 
en tanto grado". Muchos, que son los mas, han muerto par el vino, chicha, 
pulque y otras bebidas que componen de raices, pues los indios tienen 
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por deleite emborracharse can ellas y les han acurrido pestes y 
calarnidades. La embriaguez, "es un demonio voluntario, madre de toda 
malicia, enerniga de toda virtud, y el principal incentivo a fomento para 
la idolatria", en consecuencia "no habra firmeza en la fe de Jesucristo en 
esta tierra, entre tanto que los indios no fueren refrenados de este vicio de 
borracheras". No obstante estas drasticas afirmaciones, Solorzano y Pereyra 
concluye en que las borracheras de los indios son publicas y sacrflegas y 
predisponen a otros vicios, mas se deben "perdonar semejantes vicios, 
quando estan como conaturalizados en algunos hombres y Naciones"; y 
es asi porque las rnismas costumbres se realizan en naciones que se tienen 
por muy civilizadas (Solorzano,1648:I,390-392). 

Ser cristiano es "dejar sus bailes y otras fiestas en que las ejercen y sus 
idolatrias"; pero si tienen "la moderacion que conviene no se les quite, ni 
el recrearse con algunos juegos honestos despues de medio dia" y que se 
hacen en los convites y borracheras que suelen hacer los curacas en las 
plazas los dias de fiesta (Solorzano,1648:I,392). 

Por 10 oportuno conviene agregar que dentro de la naturaleza descriptiva 
de quienes eran los indios y la razon de las borracheras, Solorzano y Pereyra 
explico donde estaba el origen de tal forma de vida: 

"Los espanoles, especialmente los Corregidores y Doctrineros, 
par su in teres y execrable codicia no solo les permiten a los 
indios beber vino, aun en mosto, y ardiente, y pestilente, y la 
chicha juerte, que llaman sora, en el Peru, y les estti prohibida. 
Pero [los espanoles en general] de uno y otro hacen estando y 
se los venden en subidos precios, obligtindoles a que par juerza 
10 compren, beban y gas ten, ocasiontindoles can esto, que 
ejerciten el pecado de la embriaguez, que debieran prohibir y 
castigar, y poniendo en manos de estos desventurados el 
cuchillo que los deguella y acaba" (SoI6rzano,1648:I,392) . 

Solorzano y Pereyra, estratega del Imperio Espanol en America, concluye 
en que muchas cedulas 0 leyes 10 prohiben y castigan con graves penas, 
pero eso no importa y agrega que: "no pudo avanzar mas e investigar por 
que se daba ese hecho de la desobediencia", simplemente se limit a a decir: 

"t Que esperanza podremos tener de la salud de estos {indios1 
infelices, si les dan el veneno los mismos de quien debieron 
esperar y recibir la triaca?" (SoI6rzano,1648:I,392). 
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Imponer Ii lengua castellana 

"No hal/o causa para que nadie se Ie pudiese, ni pueda hoy 
hacer duro, 0 nuevo este precepto, de que los indios fuesen 
obligados a aprender y hablar nuestra lengua; pues no ha 
habido cosa mas antigua, y frecuente en el mundo, que mandar 
los que vencen, 0 sefiorear nuevas provincias, que luego en 
elias se reciba su idioma, y costumbre, asi para mostrar 
conformes y unidos en sus gobiernos, como para expresas y 
elegantes palabras" (SoI6rzano,1648:I,401). 

Ser indio es hablar alguna de las lenguas propias de los indios, esto entrana 
ser barbaro; y por el contra rio, ser espanol es hablar la lengua castellana y 
no ser barbaro. La opini6n de Sol6rzano y Pereyra la funda en que se 
extenderia mas la fe de Cristo y seguirian mayores relaciones, igual que si 
usasen los indios los trajes de los espanoles y los caballos,lo cualles estuvo 
prohibido por razones militares y de clase social. 

La posici6n de Sol6rzano y Pereyra es totalmente contraria al principio 
imperial que establece que se aprendan las lenguas de los indios, y se 
aprendan en su extensa riqueza de lenguas 0 dialeetos. Sol6rzano y Pereyra 
presenta abundantes argumentos contra el criterio legal de que se toleren 
las lenguas de los indios; para ello se apoya en ejemplos hist6ricos de que 
siempre los vencidos dejaron sus lenguas y usaron la del vencedor. El 
caso concreto es que los iberos dejaron sus lenguas y utilizaron ellatin, 
que se transform6 en una lengua que se llam6 romance 0 ladino para 
quienes la hablaban bien, que es 10 mismo que latino. Pero, originalmente, 
la totalidad de la legalidad, de los saberes y practicas discursivas del 
sistema cientifico, cultural, politico y artistico, todos estaban y estan en 
latin. Los aetos juridicos que no se escribian 0 formalizaban en esa lengua 
eran nulos (SoI6rzano,1648:I,401). 

Por ello, Sol6rzano y Pereyra asienta que cualquier hecho que no este 
legislado, juzgado 0 formalizado en Espanol tiene como pena su 
"inexistencia 0 nulidad". Ajeno a este tema del poder y su expresi6n grafica, 
existe otra realidad: en las lenguas de los indios no se puede entender la 
fe, ni puede ser traducida; finalmente el rito cat6lico, el pensamiento de 
los grandes te6logos y sus explicaciones estaban en latin 0 en Espanol. 
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Socialmente, Solorzano y Pereyra concede un amplio valor a la 
comunicacion y estima que se derribar1an muchos obshiculos y barreras 
de poderse entender entre 51 indios con espanoles, porque la 
incomunicacion genera que "se aborrezcan los que las tienen distintas; y 
de mejor gana se haIlen y conserven los hombres con sus perros, que con 
el que tiene diferente lenguaje" (Solorzano)648:IAOO). 

MAUSIS DEL DISCURSO COLONIAL 
DE JUAN DE SOL6RZANO Y PEREYRA 

lQuitn habla? 

Habla Juan de Solorzano y Pereyra, un hombre que fue poseedor de unos 
saberes basicos y fundamentales, de los cuales Ilego a tener un pleno 
dominio. Esos saberes formaron un discurso, "el discurso sobre los indios 
de America". Ese discurso se transformo en la practica discursiva sobre y 
en contra de los indios. 

Solorzano y Pereyra adquirio esos saberes por el ejercicio del poder colonial 
espanol en America y a traves de la profunda reflex ion; tuvo una 
experiencia directa del proceso colonial y ademas asimilo uno de los mas 
extensos cUmulos de los analisis que se pudieron hacer. 

En el pleno dominic de esa s1ntesis de saberes, 10 vivido, 10 estudiado por 
otros y 10 reflexionado por 51 mismo, Solorzano y Pereyra entendio que la 
Colonia existia por un hecho fundamental: existian los indios. Sin indios, 
jamas habria existido el Imperio Espanol en America. 

Juan de Solorzano y Pereyra escribio como un intelectual completo. Integro 
todas las ideas sobre el derecho, la filosofia, la teolog1a, textos de arte, 
escritores romanos, griegos, narraciones literarias, poesia y cronistas, 
historiadores y polemic as sostenidas. Es absolutamente cierto que en una 
parte de su vida y obra fue un reproductor de los conocimientos 0 saberes 
que se ternan sobre el Imperio Espanol; mas no se quedo en eso porque 
fue tambien un creador: aporto e integro nuevos juicios sobre hechos que 
otros no habian vivido. 
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Solorzano y Pereyra nacio en Madrid, capital del Imperio Espanol, e121 
de noviembre de 1575; hijo de un abogado, funcionario de los Reales 
Consejos; fue un aventajado estudiante, ejercio la abogacia con exito y 
dedico su larga vida al ejercicio intelectual y juridico. 

La formacion academica la obtuvo en la Universidad de Salamanca, donde 
antes habia ensenado Francisco de Vitoria. Seglin su propio testimonio, 
los grados y puestos que logro los alcanzo por su dedicacion al estudio y 
trabajo; el pensum universitario que aprobo como abogado fue derecho 
civil, formado por derecho romano y justineaneo, y derecho canonico, 
compuesto por: instituta, codigo, volumen y digesto, decreto, decretales, 
sexto y clementina. 

En el ejercicio de la carrera de abogado encontro que el Derecho se renovaba 
con el nuevo derecho, eillamado "Derecho Indiano", que se hacia en cad a 
decision, expresado en cedulas reales, reales decretos y otros muchos 
nombres, que hacian todas las autoridades. Seglin la critica juridica, la 
legislacion imperial fue una constante improvisacion, nunca hubo un plan 
o 10 que se denomina una sistematica juridica. Se emitieron leyes 0 

decisiones para cada situacion y ante las reacciones que se producian por 
su intento de aplicacion, se completaban 0 contradecian. 

A los 27 anos de edad, y tres de graduado como licenciado, fue designado 
maestro en la Universidad de Salamanca, y a los 33 anos (1608) obtuvo el 
grade de doctor. Solorzano y Pereyra era un brillante abogado y maestro; 
asi fue como 10 identifico el presidente del Real y Supremo Consejo de las 
Indias, Pedro Fernandez de Castro, quien 10 nombro oidor en la Audiencia 
de Lima en 1609, con la promesa de que ese seria el transito necesario para 
alcanzar un puesto en el Consejo de Indias. Estando en las Indias 
Occidentales, Solorzano y Pereyra debia cumplir con recopilar y poner en 
orden la marana intrincada de leyes, cedulas reales, reales mandamientos 
y ordenanzas que formaban el corpus juridico del derecho indiano. El 
nombramiento que se dio a Solorzano y Pereyra fue de oidor en la 
Audiencia del Virreinato del Peru, con residencia en la capital de Lima. 

Es muy diffcil definir, con los criterios actuales, que era la audiencia, y 
menos estimar que la audiencia colonial fue rigid a e igual en los mas de 
400 anos que tuvo vigencia; en algunos momentos hubo feroces luchas de 
poderes, enfrentandose los Consejos, los virreyes, las audiencias, los 
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ayuntamientos; en otros momentos todos fueron armonicos. Todos esos 
organismos dieron leyes, ejercian funciones como los tribunales actuales 
y simultaneamente cumplian funciones tecnicas de administracion, 
registro, creacion y control de impuestos. 

Cuando Solorzano y Pereyra llego a Lima, actuaban cuatro 0 cinco oidores, 
una especie de magistrados que recibian demandas, tramitaban juicios y 
dictaban sentencias; pero a Solorzano y Pereyra Ie fue designada otra 
funcion adicional: gobernador, juez de residencia y visitador de las mitas 
de azogue de Huancavelica. En Huancavelica estuvieron las mas ricas 
minas de azogue del Peru, el que era esencial para purificar la plata de 
Potosi. 

La designacion de Solorzano y Pereyra como gobernador se origino por 
una situacion estrategica y explosiva: habian denuncias de la explotacion 
inicua de los indios en el sistema de minas; sobre las condiciones de trabajo 
mortales para los indios, que el referira en la Politica Indiana; grave 
descuido de las minas, negligencia en todo el proceso de trabajo; corrupcion 
del gobernador Ozores de Ulloa; comercio clandestine de azogue; y era 
ademas necesario elevar la produccion. 

Para cumplir el trabajo, Solorzano y Pereyra invirtio dos anos en recuperar 
la mina y abrir otro socavon que enriquecio al Rey de Espana con diez mil 
quintales mas, de azogue. Esta labor agotadora no impidio que Solorzano 
y Pereyra buscara cumplir el objetivo esencial del viaje, que era la 
recopilacion y sistematizacion de las Ie yes 0 Derecho Indiano. 

De regreso a Lima, Solorzano y Pereyra fue interrumpido de nuevo en su 
trabajo de oidor en la Audiencia de Lima, al ser designado a la vez juez de 
contrabando en el puerto del Callao, para perseguir el contrabando de 
mercancias de China y Filipinas; en este puesto juzgo un cuantioso 
contrabando de oro, plata y sed a procedente de China . Segun 
disposiciones, por los riesgos de ser juez, Ie correspondia la tercera parte 
de 10 incautado; pero luego de venderse las mercancias en Sevilla y de 
haber cobrado, Solorzano y Pereyra fue obligado a devolver la suma; siguio 
todos los tramites y al final todo fue en vane: el Consejo de Indias, un 
organismo esencialmente acomodaticio, solo observaba un criterio juridico, 
el enriquecimiento de los altos funcionarios de ese organismo con exclusion 
de otros. 
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So16rzano y Pereyra particip6 en forma activa en la administraci6n, entre 
otros grandes meritos est a haber organizado el Consulado de Lima, un 
organismo compuesto por los grandes comerciantes que dirigian la vida 
mercantil en su mas amplio sentido y percibfan porcentajes de 10 que se 
comerciaba. Pese a esa intensa actividad desarrollada en Lima, para 
So16rzano y Pereyra, segun sus propias palabras, su estancia en el Peru 
fue un destierro. 

Formu16 reiteradamente la petici6n de que se Ie cumpliera la promesa de 
darle un puesto en el Consejo de Indias; pero por el contrario, se Ie denego 
en un primer momento, argumentando que por haber estado en Lima ya 
no podrfa tenerlo; aunque anteriormente era requisito precisamente haber 
ido a Las Indias. Ante estos argumentos jurfdicos, So16rzano y Pereyra 
respondi6 que no Ie parecfa una buena decisi6n colocar en los altos puestos 
del gobierno a personas que ignoraban la vida del Imperio, cuando debfan 
y podfan tomarse ministros "que tengan junta la ciencia y la experiencia; 
porque contentarse con 10 primero, y encargar el oficio al que ha de ir 
aprendiendo, despues que la tenga, 10 que antes habfa de ser ensenado y 
prevenir errando 10 que no tendra remedio, cuando comience a poder 
acertar. Porque los que han sabido bien obedecer se hacen capaces para 
mandar" (So16rzano,1629:I,XXIII). 

Dieciseis anos mas tarde de haber salido de Madrid, Juan de So16rzano y 
Pereyra retorn6 precisamente a un puesto en el Real y Supremo Consejo 
de Indias, que se nombra simplemente como Consejo de Indias. Era el ana 
de 1627, So16rzano y Pereyra tenfa cincuenta anos. Principiaba una nueva 
vida, en cierto sentido, el cobro de largos anos de trabajo y estudio; pero 
en otro, continuaba su labor de te6rico, experto y hacedor del Imperio, la 
hegemonfa, el mando y el poder colonial espanol en America. 

AI preguntar quien habla en Polftica Indiana, debe responderse en forma 
integrada que habla el grupo que ejerce el poder en la voz autorizada de 
Juan de So16rzano y Pereyra. 

E1 Derecho Indiano 

En una carta que So16rzano y Pereyra dirigi6 al Rey de Espana en 1618, 
pidi6 permiso para trabajar como oidor, con goce de sueldo por dos anos, 
para concluir unos libros en latin que reunen y tratan sobre el gobierno y 
la justicia en Las Indias Occidentales, y sobre una recopilaci6n de leyes 
que el hacfa. 
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El permiso no Ie fue concedido, por el contra rio, en 1619 se Ie informo que 
oficialmente se estaba haciendo una recopilacion de las leyes, pero que sf 
podfa continuar con sus libros de estudio. Efectivamente, Solorzano y 
Pereyra continuo con su obra y ocho ar\Os despues, elIde abril de 1626, 
solicitola autorizacion para la impresion de un libro, previa aprobacion 0 

censura de su obra; el permiso Ie fue otorgado dos anos mas tarde, en 
1628. El tHulo completo de la obra es: De lndiarum lure disputatio sive de 
iusta lndiarum Occidentalium inquistione, acquisitione et retentione, 
tribus libres comprehensa; generalmente el tHulo se cita por lndiarum lure 
(Derecho Indiano). Es la primera sistematizacion del derecho creado y 
ejercitado por el Imperio Espanol en America 0, como suele decirse entre 
los que trabajan en el campo jurfdico, es el derecho del Nuevo Mundo. 
lndiarum lure consta de dos volumenes: el primero contiene la 
fundamentacion de la obra, justicia y necesidad de la Conquista espanola, 
tHulos de legitimacion de la ocupacion, objeciones y refutaciones a las 
objeciones; y el segundo contiene el estudio de los servicios obligatorios 
de los indios, la encomienda, temas sobre la iglesia y su organo de 
administracion, el Real Patronato, gobierno secular, riquezas y rentas de 
Las Indias. 

La ceDsun 

Al igual que sufrio Francisco de Vitoria la orden de callarse, Juan de 
Solorzano y Pereyra tuvo que renunciar a sus analisis y su obra estuvo a 
punto de no ver jamas la luz. 

En el proceso de impresion del Derecho Indiano, se dicto el Real Decreto 
del 28 de septiembre de 1637, por el cual se ordenaba al Consejo de Indias 
que: "el doctor Solorzano estaba imprimiendo un libro en el que se 
exageraba el tratamiento que los espanoles daban a los indios, y por ser 
conveniente que estas cos as no se impriman", se exigio a Solorzano y 
Pereyra que entregara el manuscrito y se encomendo a Jeronimo de 
Villanueva el examen y censura; pasaron varios meses y el censor califico 
la obra de necesaria; y sobre los maltratos dados por los espanoles a los 
indios, que pudieran afectar la labor colonizadora, dijo que eso ya se habfa 
publicado por nacionales y extranjeros, se habfa hablado en concilios, y 
estaba dicho en las abundantfsimas Reales Cedulas; la obra que se estaba 
censurando "manifestaba que habian buenas leyes y mala solamente la 

Serie socia·cultural ------------------- 85 



------- Cuotro outores estudion a los indios -------

aplicacion, en 10 que no cabia culpa alguna al Rey", quien era elogiado por 
Solorzano y Pereyra. En sintesis, si debian moderarse algunos juicios 
demasiados severos contra los espanoles y se ordenaba a Solorzano y 
Pereyra "suprimir de sus libros todas las cosas que se proponen por 
excusables para la imprenta" (Solorzano, 1648:1,XXX). 

La censura tampoco termino ahi. El12 de marzo de 1638 Jose de Napoles 
en un escrito dirigido al rey dice que la obra es cristiana, buena, erudita y 
con buena doctrina, pero "lamenta que el autor, ministro y consejero de 
Indias, insinue contra Espana acusaciones de opresion y vejaciones a los 
indigenas, 10 cual desdora la nacion espanola, aunque sea cierto y digno 
de remediarse; [la obraJ dara animos a los emulos y enemigos de la corona 
de escribir en la conformidad valiendose de la autoridad" del autor 
Solorzano y Pereyra y "resucitar los antiguos asuntos de que en esta 
conquista todo ha emanado por interes del oro y la plata y no por celo en 
la cristianizacion", citando todos los parrafos que debian suprimirse 
(Solorzano,1648:I,XXXl) . 

De nuevo aparecio otro motivo de censura. En ellibro III, del volurnen II, 
sobre el Patronato Regio 0 Real Patronato, Solorzano y Pereyra expuso 
sus ideas canonicas sobre las relaciones de subordinacion a que quedo 
sometida la Iglesia catolica en el proceso de colonizacion en Las Indias 
Occidentales, que comprendian tambien extensas partes de Oceania, Japon 
y China. La Curia Romana se opuso vigorosamente diciendo que no "podia 
admitir tales interpretaciones y formulaciones teoricas de la situacion de 
hecho planteada en la Iglesia americana" (Solorzano,1648:I,XXXII). 

Dos anos despues de publicada la obra se emitio un dictamen total mente 
adverso a lndiarum lure como consecuencia fue incluido parcialmente 
dentro del indice de libros prohibidos por Decreto de la Sagrada 
Congregacion, en marzo de 1647 (Solorzano,1646:I,XXXlII). 

Dos anos mas tarde, e126 de mayo de 1646, Solorzano y Pereyra termino 
un nuevo libro en que "vulgarizaba de lure lndianorum para hacerla mas 
general, menos especializada, darle nueva forma, enriqueciendola con 
nuevos datos pero, sobre todo, liberandola de 10 superfluo, reduciendo 
las bases estrictamente doctrinales y entrando de Ileno en la polifacetica y 
fecund a descripcion de las instituciones"; el nuevo libro recibio el nombre 
de Politic a Indiana (Solorzano,1646:1,XXXIII). 
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Emergenciil de los indios 

Los indios aparecen con ellargo proceso del expansionismo europeo sobre 
el mundo. Serra reducir a un mlnimo aspecto estimar que los indios 
surgieron con los viajes de Crist6bal Col6n; tampoco los indios se 
presentaron 0 emergieron por las grandes masacres 0 genocidios ejecutados 
por los guerreros renombrados como: Hernan Cortes, Francisco de Pizarro, 
Pedro de Alvarado, Nuno de Guzman, Diego de Mazariegos, Juan de 
Coronado, Pedro de Valdivia y decenas de miles mas. 

Los indios son una suma de hechos de mayores dimensiones: porque los 
indios estuvieron y han estado en las preocupaciones de los espanoles, 
mas alla de los viajes y las guerras, y se transformaron en un agudo 
problema 0 hecho del fen6meno llamado: "poder". 

Es posible decir que los indios se convirtieron en "objetos-sujetos" de 
conocimientos diversos. Porque en el plano de la ocupaci6n ffsica del 
continente,los indios son el enemigo militar al que hay que derrotar; pero 
al transformarse la guerra en un proceso de dominaci6n, los indios pasan 
a ser los sujetos-objetos de apropiaci6n del trabajo de ellos, por parte de 
los espanoles. En un largo proceso, los indios son los sujetos de una relaci6n 
de dominaci6n 0 dominio ejercitado par los espanoles. 

Estrategiil del discurso co]oniill de So]6rzano y Pereyra 

EI planteamiento y ejecuci6n de la hegemonla 0 la dominaci6n de un grupo 
humano contra otro, es un problema grave. Eso ha sido entendido aSI desde 
tiempos remotos hasta la actualidad, y es probable que 10 sea en el futuro. 
Se estima como un problema grave porque la hegemonla es un hecho 
concreto con caracterfsticas posibles de clasificar asi: un conflicto que tiene 
que enfrentarse, 0 un conflicto ya planteado que tiene que resolverse. 

EI conflicto de la hegemorua 0 la dominaci6n generalmente y en forma 
muy simple, se situa entre dos grupos enfrentados, llamandoseles "el 
dominador" y "el dominado". Michel Foucault, en su proceso de no 
aceptaci6n absoluta de rigid as clasificaciones, estimaria que pueden no 
ser s6lo dos los grupos enfrentados. 
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Ante ambas situaciones, dominar 0 ser dominado, los grupos humanos 
tienen que plantearse una serie de tecnicas del poder para ejecutar el 
dorninio 0 hegemonfa sobre el otro. Podrfa entenderse tambien que, para 
liberarse de la hegemorua 0 dominaci6n, tengan que plantearse iguales 
tecnicas del poder. En ningun momenta puede olvidarse que el 
planteamiento es tambien un acto del ejercicio del poder. 

Ejercer el poder es un hecho grave, por ella quienes 10 hacen siguen una 
ruta 0 camino. Sol6rzano y Pereyra, asumiendo el ejercicio del poder, 
escribe un libra y debe plantearse una estrategia para la unidad: poder y 
escritura. En la racionalidad de Sol6rzano y Pereyra hay hechos fund antes 
y hecho derivados; Foucault estima como precaria 0 muy limitada tal 
divisi6n. 

Para Sol6rzano y Pereyra el ejercicio del poder tiene un origen, en 10 que 
Foucault Hamada "la genealogfa del poder"; y sobre ella se fundamenta el 
ejercicio de las acciones posteriores, que son los actos ejecutados por los 
espaftoles, de donde clasificarlos como derivados es muy pobre, porque 
resulta 10 esencial. 

Foucault estima que no existe una racionalidad absoluta, ni universal; 
aplicado ese postulado a los discursos de Sol6rzano y Pereyra, el sf estima 
que existe una racionalidad absoluta y universal, que esta hecha por una 
cadena de antecedentes 0 causas que estima justas, con consecuencias que 
estima inevitables. 

Sol6rzano y Pereyra utiliza una genealogfa del mundo y sobre esa 
genealogia del mundo construye la genealogfa de sus saberes, apoyandose 
en eHos construye su discurso y, sobre el discurso de los saberes, pasa a las 
practicas 0 ejercicios discursivos, que son el ejercicio del poder. 

En toda la estrategia de redacci6n de Politic a Indiana, Sol6rzano y Pereyra 
incorpora una evoluci6n, una serie de hechos del pasado que fundamentan 
la acci6n presente y futura . Hay una sucesi6n, que en algunos casos 
adquiere el termino exacto de herencia y se expresa en documentos, como 
el testamento de la Reina Isabella Cat61ica, en el que deja la herencia de 
cristianizar a los indios como carga a todos los espanoles que nazcan en el 
futuro. 
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El ejercicio del poder, que es un saber, es simple para So16rzano y Pereyra, 
pues para el sigue una linealidad absoluta que se enuncia asi: Dios hizo el 
mundo, 10 destruy6 por el diluvio, luego 10 reorganiz6; posteriormente 
naci6 Cristo, que es Rey y Dios del mundo; cuando Cristo se march6 de la 
tierra dej6 a su representante, que tambien 10 es de Dios, llamado el Papa; 
el Papa don6, rega16, encarg6 y dispuso del mundo, que son los seres 
humanos; en ese acto de disposici6n 0 regalo, el Papa entreg6 a los indios 
como vasallos para servir a los reyes de Espana. 

El vasallaje significa la sumisi6n y con ello el pago de tributos, servicios, 
obediencia, respeto y la posesi6n de todas las riquezas a favor de los 
espanoles. Pero el vasallaje no se agota en un acto de apropiaci6n mica; 
significa tambien actos de creaci6n de nuevos seres humanos, significa 
crear por una parte a los indios, hacerlos una comunidad, casi humanos, 
pr6ximos a las bestias feroces, 10 cual se resume en una palabra: "barbaros". 
EI termino barbaros es sin6nimo de esclavos. Hechos los indios barbaros 
era posible su apropiaci6n, pero surgieron conflictos, porque habia que 
construir tambien una personalidad de seres antes inexistentes. Esta no es 
metafora. Para Sol6rzano y Pereyra, continuador de Francisco de Vitoria, 
los indios no existen en todos los saberes clasicos y teol6gicos de los grandes 
te6ricos de la Iglesia cat6lica. 

Para entrar a la calidad de humanos, los indios solamente ternan una via: 
salvarse de su inhumanidad, que era haciendose cristianos. Aceptar ser 
cristianos era renunciar a cualquier otro saber, conocimiento y 
pensamiento, y someterse incondicionalmente a los saberes, practicas 
discursivas de los espanoles, entregandoles todo entendimiento a los 
hegem6nicos e imperantes espanoles. 

Todo esto hubiese sido valido, si otros grupos no hubieran tenido tambien 
la misma pretensi6n de ser los duenos de esos saberes y de tener la 
capacidad de humanizar a los indios, por medio de la cristianizaci6n. Pero 
ademas de la pretensi6n, los otros grupos de europeos ternan la capacidad 
de ejercitar la guerra. Entonces Sol6rzano y Pereyra recurre a la estrategia 
de afirmar que el Papa Alejandro VI, en mayo de 1493, en funciones 
organizativas de la administraci6n de la fe cat6lica a nivel mundial, 
encomend6 a los espanoles predicar el Evangelio en forma exclusiva. 
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En su estrategia para el ejercicio del dominio, So16rzano y Pereyra explica 
abundantemente que se puede ejercer el poder porque los indios son 
barbaros, feroces, bestias; son como los arboles 0 las piedras. Pero proseguir 
con esa estrategia 10 hubiera Hevado a una conclusi6n que habria negado 
toda la estrategia, por 10 que entonces genera una variante de salvaci6n: 
la fe, la religi6n, espedficamente la religi6n cat6lica, como un objetivo del 
poder y de dominio sobre otros grupos humanos. Habia pues que 
predicarles el Evangelio a los indios. 

Predicar es el acto por el cual se comunica un saber, un discurso, pero 
sobre todo una practica discursiva. Posiblemente en ningun otro aspecto 
aport6 tanto Michel Foucault como en el estudio de estimar que la 
comunicaci6n es un acto de poder, basico para su ejercicio. 

El ejercicio del poder y la hegemonia conlleva siempre una declaratoria 
de que existe un "acto de salvaci6n" para el enfrentado 0 potencial vencido. 
So16rzano y Pereyra hizo referencia a este acto citando el texto Hamado El 
Requerimiento. Pero ante esa declaratoria juridica de rendici6n 
incondicional, existe un acto fundamental de la conquista, hegemorua y la 
sumisi6n de los indios; el objetivo, dira So16rzano y Pereyra, es Hevarles 
la°tinica y verdadera religi6n, que podia salvar sus almas. 

Dentro del proceso de estrategia de la comunicaci6n de un saber verdadero, 
que era la religi6n cat61ica; dentro de la predicaci6n y posterior 
incorporaci6n ala sumisi6n, renunciando a toda otra, debia producirse en 
los indios un cambio; pero antes de cambiar eHos mismos, los esparlOles 
tuvieron que estructurar su estrategia para ese cambio. 

Los indios existian y fueron los espanoles quienes decidieron en la 
confrontaci6n darles una 0 varias cualidades, las cuales respondieron a 
las necesidades de la estrategia del ejercicio del poder. 

Para poder realizar la predicaci6n del Evangelio fue necesario que 
existieran los espanoles, que eran los poseedores del mensaje de salvaci6n; 
es prerrequisito tambien que existieran los indios que necesitasen ese 
mensaje de salvaci6n. Tener el mensaje, poseerlo, ser titulares de el; 
insistamos, poder decir el mensaje, es un acto de poder. Para ser mensaje 
del poder, tiene que ser absoluto, verdadero y sin opciones. 
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Los espanoles son sujetos y son objetos, asi los estima Sol6rzano y Pereyra. 
Tienen que ser sujetos-objetos porque ellos son los medios de trasmisi6n 
del mensaje de Dios para los indios. Dios hace sus instrumentos, y uno de 
esos instrumentos son los espanoles. 

Con la renuncia absoluta que hizo Michel Foucault a la insustancial 
polE~mica de sujetos-objetos, situa los hechos en su realidad hist6rica; existe 
una acci6n de hegemonia y de lucha por imponerse unos grupos a otros. 
Ypara ello, en su dimimica, los actores hist6ricos son sujetos-objetos, nada, 
todo, realidad concreta y realidad pendiente de hacer. 

EI mensaje tambien es un sujeto-objeto. Tiene que estar en alguien y tiene 
que ser posible de trMico, circulaci6n 0 toma y entrega; pero existe tambien 
otra necesidad en la estrategia: los indios tienen que ser a la vez sujetos
objetos de recepci6n de ese mensaje. Ellos deben recibir y transformarse 
por el mensaje. 

Plantear 5610 la existencia de la guerra de conquista y colonizaci6n, al 
igual que plantear 5610 la existencia de los monumentos juridicos, como 
La Recopilaci6n de las Leyes de Indias; es totalmente limitado, como 
tambien 10 es plantear la existencia de las instituciones como la Audiencia, 
el Real Patronato, la Inquisici6n 0 los procuradores de indios. Porque para 
Michel Foucault ninguna de esas divisiones del poder, que son las 
instituciones, existieron sin una estrategia, sin un acto de comunicaci6n, 
que 5610 podria quedar unido por el acto de la hegemonia, la dominaci6n 
y la sumisi6n de los indios a los espanoles. 

Incluso cuando es dificil que Michel Foucault 10 hubiese aceptado como 
aqui se expone, en la interioridad de la estrategia de Sol6rzano y Pereyra 
esta la existencia de una unidad partida y en total contradicci6n; esa unidad 
es el regimen colonial contra los indios: no es una unidad humana en 
abstracto y generica. Es una unidad formada por seres humanos espanoles 
e indios, los cuales no eran humanos. Esto era imposible de omitir. 

Solorzano y Pereyra tambien 10 entendi6 porque era un elemento esencial, 
10 enfrent6 y explico asi: Fray Juan Garces (O.P.), Obispo en Tlaxcala, 
Mexico, en 1536; escribio una extensa carta al Papa Paulo III y con vivas 
razones explicaba que habia espanoles que para ejercitar la explotacion 
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sin limites afirmaban que los indios no son seres humanos; el Papa recibio 
la carta y, luego de un largo estudio, en 1537, escribio y publico dos Breves, 
o pequenas bulas, diciendo que los indios eran seres humanos. 

Esta es una de las partes esenciales del discurso de dominacion: la 
capacidad de constituir un sujeto a quien dominar; inventar un grupo 
antes inexistente y transformarlo en sujetos aptos para la dominacion. 

Las palabras y las cosas 

En las rakes de la historia moderna de la etnicidad, es imposible dejar de 
citar el pensamiento de Solorzano y Pereyra, porque el se preocupo por 
exponer extensamente 10 que se sabia del origen de las etnias, que 
encontraron los europeos al iniciar su expansion por el mundo. 

Al hacer el estudio de donde salieron 0 quienes son los indios, presento el 
posible arbol genealogico de los indios; con ello hizo la mas profunda 
arqueologia dentro de los saberes de los cristianos. Solorzano y Pereyra 
dice que tambien se hizo la blisqueda del arbol genealogico de los indios 
dentro de los saberes de esos barbaros, y tampoco ellos podian brindar 
una arqueologia precisa de su origen. 

jNo eran indios, ni eran Las Indias ... !, pero a pesar de que no 10 eran, 
cualquier lugar desconocido, remoto, exotico 0 que brindara riquezas, 
como la India se las brindaba a Portugal, ese nuevo lugar tambien era Las 
Indias. Y por eso, porque es una funcion del dominador nombrar, crear y 
constituir los sujetos a quienes tiene que someter; entonces aun cuando 
sablan los espanoles que no eran indios, -los nuevos grupos humanos
pasan a ser y existir como los indios; pasan a ser indios porque brindando 
riquezas, estando lejos y no sabiendo quienes son; cumplen la funcion 
que para los portugueses tienen los indios; y consecuentemente la 
geografia, por su funcion de generar riquezas y fuentes de explotacion, 
queda transformada; emerge un nuevo continente y asi nacen: Las Indias 
Occidentales y sus habitantes son los indios. 

Omitir este aspecto de la creacion de Las Indias y nacimiento de los indios 
en el siglo XV, XVI Y XVII acaba con la discusion de si America fue 
descubierta 0 inventada. Existe por la acci6n hegem6nica y de poder, y no 
por otra cosa, la creacion de objeto-sujetos, continentes, entidades y 
procesos. 
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Las reglas en la formaci6n de los conceptos 

El estudio de la Colonia, averiguando to do 10 que existiera y sirviera para 
el ejercicio del poder colonial en America, fue la tarea de Juan de So16rzano 
y Pereyra; se transform6 en un discurso doctrinal para beneficio del 
Imperio Espanol. 

AI dejar de ser un listado de las leyes y estructurar una suma de conceptos 
encadenados que adquieren coherencia, se sujetan 0 quedan subordinados 
a reglas muy precisas. 

Existe una regIa de jerarqufas, de presupuestos basicos indiscutibles y se 
transforman en fundantes . So16rzano y Pereyra los nombra como "artfculos 
de fe", objetos de conocimiento que son realidades imposibles de discutir. 
Esta unidad, que en este estudio se denomina practicas discursivas, son 
los saberes que posee la fuente de poder. Son los saberes y practicas 
discursivas que posefa el Imperio Espanol como hecho te6rico, pero que a 
su vez radicaba en personas individualizables, instituciones 0 grupos 
reconocibles y actos concretos tambien identificables. 

El poder esta en el rey, en sus Consejos, en los ministros de sus Consejos, 
en la Iglesia cat6lica y todas altas autoridades; junto a e!los existe tambien 
otra fuente de poder que son todos los escritores vivos 0 muertos, que 10 
apoyan en sus criterios para el ejercicio del poder. 

La otra regIa fund ante y de jerarqufa es que toda la argumentaci6n consiste 
en la presentaci6n de distintos criterios, a veces opuestos; pero que siempre 
!levan a una conclusi6n inevitable: tiene que ejercitarse el poder por parte 
de los espanoles contra 0 sobre los indios. Y en el caso de que existan 
dudas 0 la imposibilidad de explicar algo, se resuelve con un principio: 
los indios tienen la culpa y deben obedecer, como dicen los espanoles. 
Jamas en to do el texto se da la opci6n a un criterio, saber 0 conocimiento 
de los indios. El dominic absoluto del saber y del poder es de los espaftoles. 

Este criterio fundante de la inevitabilidad del Imperio Espanol sobre los 
indios, adquiere sus maximas dimensiones en el apartado sobre el trabajo 
de los indios a favor de los espanoles. Aquf la regIa de formaci6n de los 
conceptos opera como una relaci6n de causalidad: 

a) Los indios son barbaros y para dejar de serlo deben ser 
cristianizados. 
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b) Para cristianizar a los indios hay que invertir en trabajo y, en una 
sociedad mercantil, ese trabajo tiene un precio. 

c) Los indios deben pagar ese precio can una mercancia llamada 
trabajo. 

d) EI precio del trabajo de la cristianizaci6n 10 fijan los espanoles y 
ellos son tambien los que fijan el precio del trabajo de los indios. 
Porque los espanoles son la medida de todas las casas. 

La exclusividild dd saber cristiano en los espaiioles 

No existe en forma absoluta ninguna consideraci6n a intento de 
entendimiento de la vida religiosa de los indios. Para Sol6rzano y Pereyra 
las verdades son absolutas y excluyentes; la verdad esta integrada par el 
acto de hegemonia superior de los espanoles y sumisi6n total de los indios. 

Desde en un principia existi6, para Sol6rzano y Pereyra, una relaci6n entre 
espanoles e indios y asi qued6 constituido el nucleo del poder; el se ve 
obligado a reestructurarlo can otros ejes de poder a grupos que pueden 
disputar la explotaci6n de los indios, como los ingleses a los holandeses. 

Las reglas para demostrar la exclusividad del poder a favor de los espanoles 
y can ella la exclusi6n total de otros grupos de cristianos, que tambien 
podian reclamar la cristianizaci6n, como un Hamada de Dios para ellos, 
queda resuelta can el mismo poder fund ante expuesto contra los indios: 
el Papa Alejandro VI otorg6 esa exclusividad. 

Sol6rzano y Pereyra tampoco pudo ignorar las pugnas surgidas par los 
grupos que se habian farmado en el proceso de la colonizaci6n y el ejercicio 
del poder colonial. Esto 10 obliga a analizar 10 que son los aparatos del 
poder, las instituciones; pero que pueden quedar eventualmente sometidas 
a grupos como son la Iglesia, los ayuntamientos, las 6rdenes religiosas 0 

los propios consejos. Sol6rzano y Pereyra 10 vuelve a resolver can la misma 
regIa: debe existir la sumisi6n. 
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Solorzano y Pereyra vivio dieciseis anos con las jerarquias coloniales en el 
Peru, tiempo en el que tuvo la gran oportunidad para explicar la formacion 
de nuevos grupos de poder, pues inclusive fue victima de esos grupos; sin 
embargo no 10 hizo. Obedecio a su regIa de jerarquias y poderes absolutos, 
residentes en Espana. 

Racionalidad colonial 

Para Solorzano y Pereyra existe una razon historica, la cual resulta ser la 
razon colonial; la razon historica transformada en racionalidad de las 
relaciones concretas que el vive, dividen a los sujetos ya las relaciones de 
poder en campos precisos. El identifica a los espanoles como el grupo que 
tiene la razon, en tanto que tiene el ejercicio del poder, y en el otro a los 
indios, que carecen de ella. Al entrar en conflicto las practicas discursivas 
espanolas, la voracidad en la explotacion, la vent a de alcohol a los indios, 
el ejercicio de la sobre-explotacion; eso no tiene importancia, 10 que 
importan son las intenciones, los deseos de cristianizar; y ningtin hecho, 
como puede ser la negacion absoluta de la cristianizacion de los indios, 
puede anular la intencion de la cristianizacion. 

No puede negarse esa intencion porque esa es la que da la racionalidad y 
justificacion a la colonizacion. En esto Solorzano y Pereyra rebaso, 
contradijo y nego totalmente a Francisco de Vitoria: la cristianizacion 
ordenada por el Papa es 10 que da el titulo legitimo y justo para la guerra 
y dominic 0 explotacion de los indios. 

La explotacion de los indios se hacia insostenible con base en los precarios 
apoyos como el argumento, que puede calificarse de miserable, que 
"cristianizar 10 manda la ley"; era insostenible la justificacion de que con 
ello, los indios pagaban a los encomenderos su cristianizacion; pero el 
ejercicio colonial exigia la explotacion. Si se hubiese dejado de explotar, 
habria dejado de existir la Colonia. Entonces Solorzano y Pereyra, a pesar 
de que intenta defender a los indios, dice que la explotacion de los indios 
es para beneficio de ellos, porque el ocio les hace dano, porque son flojos 
por naturaleza, viciosos y solo con el trabajo hacen algo bueno. 

Esta racionalidad colonial tiene una resistencia y para ello, dice Solorzano 
y Pereyra, hay que castigar a los indios, hay que usar la violencia aunque 
sea moderada. 
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En esta universalidad de la explotaci6n colonial, Sol6rzano y Pereyra 
escribe, vive y hace doctrina para el universo colonial que no tiene Ifmites, 
por las limitadas fronteras de los virreinatos, alcaldias de pueblos de indios 
o alcaldias mayores; el universo colonial es s610 uno. 

En la racionalidad totalizadora de Sol6rzano y Pereyra, no hay espacio u 
opci6n para que ninglin grupo sea diferente al ser de los espanoles; no 
puede permitirse, ni tolerarse otra forma de pensar, de vivir 0 de existir; 
distinta a la impuesta por los espanoles. 

En el estudio de las individualidades, no se refiere a seres flsicamente 
aislados (una persona, un hombre 0 mujer solos), separados 0 fracturados 
de su grupo; aqui, las individualidades se refieren a grupos de indios que 
ternan otros idiomas, otras organizaciones familia res, otras formas de 
concepciones religiosas y otra economia. Todo eso no existe para el mundo 
de Sol6rzano y Pereyra. Los dentos de lenguas de los habitantes de 
America, asi como sus multiples religiones y religiosidades, los grupos 0 
formas de reproducci6n humana, familias ampliadas 0 mUltiples; todo 10 
existente antes del regimen colonial, no podia seguir existiendo. En el 
conjunto de saberes y practicas discursivas de los espanoles, no habia 
ninguna posibilidad de individualizaci6n: todo quedaba anulado por el 
arribo e imposici6n de un nuevo conjunto de saberes y practicas, que se 
resumen en el termino: "regimen colonial". 

Quedan abundantes informaciones sobre las formas de organizaci6n 
econ6mica, polftica y social de los indios, antes de la guerra en la que se 
impusieron los espanoles; Sol6rzano y Pereyra culmina diciendo que se 
les tolere, que se les acepte y se les aproveche, siempre y cuando sean 
para beneficio de los espafioles. En sintesis, que se corrompan y prostituyan 
todas las instituciones, en un holocausto de sacrilegio laico, llama do 
"riqueza de los colonizadores". 

La ofertil de salvilci6n 

EI planteamiento quedaria incompleto, al dejar de explicarse que la 
salvaci6n ofrecida por los espanoles a los indios no era s610 la extra-terrestre 
o extra-vida . La salvaci6n signific6 la salvaci6n de la muerte, para poder 
morir en las minas, en las plantaciones 0 en los trabajos forzados. No existia 
s610 la represi6n, tambien dab a opciones. Una de esas opciones era no 
morir en comb ate, sino morir en el trabajo. 
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Cualquier familia que se integr6 y vivi6, no existi6 para el regimen colonial, 
pues la tinica familia reconocida oficialmente, los tinicos hijos existentes, 
fueron los concebidos e inscritos bajo las reglas del conquistador. 

Todos los saberes, conocimientos y la ciencia que pudieran tener los indios, 
no fueron aceptadas mas; unicamente era tolerada la ciencia y saberes 
verdaderos: los que brindaba el regimen colonial espanol, el que se 
sustentaba en 10 que ensenaba, crefa 0 entendfa la jerarquia cat6lica 
superior. En este hecho hay un principio de protecci6n y salvad6n, porque 
se protegen los saberes de los espanoles; cualquier otro conocimiento qued6 
suprimido transitoriamente, pero no puede ocultarse que un universo muy 
grande de saberes qued6 perdido para siempre. 

E1 c1iscurso dd cristianismo 

Michel Foucault, en su trabajo Arqueologfa del Saber, explica que un 
analisis de los discursos es posible hacerlo separandose de las reglas rfgidas 
que se han propuesto; y planteando otras multiples formas de ver los 
hechos, que para el son practicas discursivas. 

EI cristianismo como realidad concreta no fue un hecho simple. Para un 
grupo de espanoles, en el siglo XV y siguientes, fue un acto de fe y como 
tal, indiscutible; para otro grupo fue un objeto de estudio, ensenanza y 
aprendizaje; y para la elite gobernante en Espana fue un titulo justa de 
guerra y conquista. 

Esto permite decir que el cristianismo tuvo multiples formas de ser. 
Sol6rzano y Pereyra 10 cita, pues en el curso de su vida supo y vivi6 las 
graves y sangrientas contradicciones, guerras y pugnas sangrientas, entre 
protest antes y cat6licos. 

Analizados con la metodologfa fundada en la existencia de saberes, 
practicas discursivas y discursos contradictorios, el cristianismo es la causa 
justa de una guerra de conquista y colonizaci6n; y se fundamenta en un 
conocimiento y saber llamado "cristianismo". 

Sol6rzano y Pereyra cae en esa contradicci6n, porque si es cierto que 
atribuye a ese saber y practica discursiva una existencia universal y eterna; 
tambien tiene que explicar como hecho basico que eillamado cristianismo, 

Serie socio-cu lturo l -------- --- - - - ----- 97 



-------- Cuotro outores estudion a los indios -------

como una realidad, no era conocido por los indios. No existfa en America 
y debfa predicarse. Entonces opta por dividir la relaci6n humana entre 
cat6licos y no cat6licos. 

Pero, des de los mismos dfas de la conquista y colonizaci6n de los indios, 
se dieron hechos concretos; unos espaftoles no aceptaban como conducta 
cristiana las acciones ejecutadas por otros, que estimaban que sf eran 
cristianos. La esencia de esta contradicci6n qued6 registrada en la polernica 
de Juan Gines de Sepulveda y Bartolome de las Casas. 

Era asf porque la totalidad de saberes, discursos y practicas discursivas 
son hist6ricas y, como tales, sujetas a condiciones precisas del ejercicio del 
poder. Aun para quienes el cristianismo es un acto de fe, revelado y como 
tal ahist6rico, era imposible llamar cristianos a los protestantes en su 
evangelizaci6n y exterrninio de los indios, de 10 que hoy son los Estados 
Unidos. 

Es identicamente igual pretender que ese saber llamado cristianismo de 
la conquista, del siglo XVI, sea el vivido y practicado por rnillones de 
personas en el mundo contemporaneo. 

Foucault plantea, dentro de los hechos de la sistematizaci6n del 
conocirniento, el siguiente conflicto: es imposible encontrar una igualdad 
-en la clasificaci6n- de los hechos, que sea valida en todos los tiempos y en 
todos los lugares. 

En el proceso de construcci6n de la realidad cognocitiva se ha buscado 
realizar una clasificaci6n u ordenaci6n, donde un hecho es identico siempre 
yen todas partes. Ese es el mecanismo, basico en las practicas discursivas, 
y sobre el que se construye y levant an todas las tecnicas y ciencias. No 
obstante su utilidad, tiene limitaciones yen, algunos casos, graves 
contradicciones. 

Ese mecanisme en lugar de brindar un saber, un conocimiento y una 
practica cognoscitiva, conduce al desconocimiento y a la ausencia de 
saberes y practicas discursivas . Porque niega diferencias, niega 
caracterfsticas especiales de un hecho y, finalmente, porque en un intento 
de homogeneizaci6n absoluta niega la realidad e impide el conocirniento. 
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Este es el caso absoluto de Solorzano y Pereyra, su interes por simplificar 
y dar un saber absoluto sobre los indios, 10 conduce a negar profundas 
diferencias entre los indios y a la pulverizacion del mundo pre-hispanico 
que estaba vivo. 

Los multiples objetos cognoscitivos y pdcticas discursivas 

El cristianismo, en el mismo momento de las guerras coloniales (1492-
1898), significo la realizacion de hechos totalmente contradictorios, 
practicas discursivas opuestas y excluyentes. 

Para la inmensa mayoria, el cristianismo fue la causa justa de guerra: ser 
cristiano era pertenecer a una sola parte del mundo, a un solo grupo social, 
politico, hegemonico y a un bando militar, llama do "Espana y espanoles". 
Ese grupo militante y combatiente, estuvo siempre en lucha: para ser, existir 
y actuar, necesitaba un adversario a quien derrotar. No pertenecer al grupo 
cristiano era estar situado en posicion de ser atacado. 

Tiene que hacerse est a distincion, dentro de los saberes y practicas 
discursivas, para evitar graves riesgos. Uno de esos riesgos es hacer 
traspolaciones, intentar hacer saberes sincronicos; pretender que todos los 
cristianismos han sucedido en todos los momentos. Porque, igual de 
inexacto es buscar la homogeneizacion del termino cristianismo 0 que el 
cristianismo sucedio igual en todos los lugares. Esa practica cognoscitiva 
solo llevara a la confusion y al desentendimiento.< 

Juan de Solorzano y Pereyra presenta al cristianismo como una etica, u 
objetivo, que justifica la guerra y la colonizacion. Sobre esa politica de 
Estado, llamada cristianismo, se realiza la practica administrativa y asi se 
organiza to do el Imperio. 

Desde la primera, hasta la ultima pagina de la Politica Indiana, se construye 
un saber edificado sobre esa politica de Estado. La politica de Estado, no 
se agoto en una justificacion de la ocupacion, dominacion y control politico; 
en base a ella surgio 10 mas grande, concebido por un imperio hasta ese 
dia: concebir que cristianizar a los indios, a los dominados, tenia un costa 

4 Este razonamiento exige que se relea el texto de Vitoria, el cual permite entender y descubrir 
que el cristianismo es un saber, un discurso y una practica discursiva contradictoria a otros 
hechos y saberes, que se engloban tambien bajo el termino ' cristianismo' . 
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economico y que este debfa ser pagado al regimen colonial, que realizaban 
ese acto de ensenar la doctrina cristiana, velar por su aprendizaje y 
cumplimiento; los indios tenfan que pagar el valor del servicio educativo 
y para pagarlo tenfan que trabajar. 

Esta es la esencia del procedimiento par el cual el Imperio Espanol 
encomienda a un espanol la cristianizacion de los indios; y los indios 
trabajaran para el encomendero y ellos critianizara; tarea educativa que 
era imposible; porque si educar es formar valores, practicas y formas de 
vida, 10 que se ensenaba era imposible de vivir. 

Juan de Solorzano y Pereyra analizo este largo proceso de explotacion
cristianizacion Hamado encomiendas. Era imposible cristianizar
encomendar, la consecuencia fue pleitos interminables, sangrientos 
conflictos y violencia sin Ifmite; los archivos estan Henos de expedientes 
en tome a las encomiendas. 

Dentro de la tradicion filosofica, historica y economica se acostumbra 
hablar de modos de produccion, la complejidad de este proceso economico
religioso exigira que en el futuro se haga un analisis riguroso de esta 
Doctrina de Estado y de esa modalidad que se practico como regimen 
colonial, ajeno a la esclavitud 0 las otras formas de monopolios economicos 
y sumisiones polfticas. Debera analizar esa nueva formacion economico
social, esa creacion de un nuevo modo de produccion y, sobre todo, de 
una nueva modalidad de saber y practica discursiva. Alin esta pendiente 
de hacerse el analisis del regimen economico colonial espanol, el cual 
tendra que estar liberado de formas mecanicas de pensar, de sometimiento 
a modelos que ignoran la realidad y buscan encajar -a fuerza de mutilar
la realidad humana al Hamado "marco teo rico", esquema ideologico ya 
sea de elogio del colonialismo 0 de denostar contra el; ambas formas de 
pensar y escribir no han permitido saber por que se ha Hegado a las guerras 
prolongadas, guerras sucias y guerras de tierra arras ada contemporaneas, 
y que son obra del regimen colonial espanol, portugues, belga, holandes, 
frances, etcetera. 

Los otros smeres 

Ajeno a esos argumentos religiosos, Solorzano y Pereyra plantea, al igual 
que Francisco de Vitoria, diversas razones historicas por las que sucedieron 
los viajes trasatlanticos, las guerras y la ocupacion militar por parte de los 
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espanoles. En ese proceso, los espanoles realizaron una cantidad ilimitada 
de acciones violentas contra los indios. Era necesario que frente a si mismos, 
como organizaci6n politic a y social, encontraran una justificaci6n etico
polftica. Pero, sobre todo, fue vital expresar una raz6n de Estado 0 causa 
justa de guerra, ante las otras comunidades 0 estados que se enfrentaban 
a los espanoles, y que finalmente los derrotaron. 

So16rzano y Pereyra, Francisco de Vitoria, Las Casas mismo y todos los 
autores que no podian ser mas que religiosos, s610 encontraron una 
justificaci6n para esas acciones, la cual tenia que ser un valor, hecho 0 
conocimiento, que fuera indiscutible. Ese saber y practica discursiva se 
encubri6 bajo el titulo de cristianizaci6n. En todos los textos de Sol6rzano 
y Pereyra se repite cientos de veces que tienen enemigos -el aparato de 
poder- y que ante ellos debe explicarse que "los reyes obran para cristianizar 
a los indios". 

En la elaboraci6n de sus discursos, con afirmaciones y contradicciones, 
Sol6rzano y Pereyra anota que hay muchos autores, citando al pie de 
pagina al Obispo de Chiapas y a otros que tienen "p~r poco seguro el 
titulo del barbarismo, para hacer por el solo guerra a los indios y privarles 
de sus tierras que tenian ocupadas y pobladas". Sol6rzano y Pereyra 
concede que de ser as!, debi6 cuidarse de ellos, como un pupilo a su infante, 
porque si habia un millimo de inteligencia podia ser cultivado. 

Pero se alza contra esto, porque ante textos como los de Las Casas, 
Sol6rzano y Pereyra afirma: 'Todavia me atrevo a decir, y afirmar, que 
estos excesos no han podido, ni pueden viciar 10 mucho, y bueno, que en 
todas partes se ha obrado en la conversi6n, y ensenanza de estos infieles"; 
que para Sol6rzano y Pereyra hubo "varones religiosos, observantes, 
desinteresados, y puntuales en el cumplimiento del ministerio de la 
predicaci6n evangelica". Y retomando la esencia del discurso colonial 
afirma: "mucho menos puede olvidarse la piedad, y ardiente celo de 
nuestros reyes, ni la justificaci6n de sus tltulos"; porque ellos siempre con 
gran "solicitud, y cuidado, y sin perdonar gastos, expensas, ni dificultades 
algunas, 10 han procurado disponer suave, religiosa y cristianamente, 
ordenando to do 10 que para esto, y para obviar, reprimir, y castigar los 
malos tratamientos, y vejaciones de los indios" (SoI6rzano,1648:I,120). 

La lectura lleva a la conclusi6n que hace el metodo de Foucault sobre las 
relaciones humanas: la comunicaci6n y su objetivo, siempre se dirigen 
hacia el ejercicio del poder. Esta afirmaci6n debe reiterarse, no hay grupo 
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de poder que no comunique, que no posea su medio de comunicaci6n; 
pero toda persona 0 medio de comunicaci6n 10 es siempre en relaci6n al 
poder. 

So16rzano y Pereyra afirma que el objetivo era comunicar la cristianizaci6n, 
pero que no result6 asi, no sirvieron y operaron las encomiendas; ante ese 
fracaso los reyes se yen obligados a pagar, a gas tar e invertir -esto es un 
decir de S6lorzano y Pereyra- para que cesen los malos tratamientos, 
vejaciones y explotaci6n a que son sometidos los indios. Debe volverse a 
repetir, como 10 hace So16rzano y Pereyra, que los malos tratos son 
ejecutados por toda esa comunidad que pretendia comunicar, predicar y 
hacer cristianos a los indios; desde el mas humilde encomendero, las 
6rdenes religiosas, hasta las mas altas jerarquias gubernamentales 
coloniales, todos lucran y se enriquecen con los indios. Eran totalmente 
ajenos al cristianismo en cuyo nombre se enriquedan. 

En uno de los apendices hay un fragmento de un estudio de analisis, de 
documentos del Archivo General de Centroamerica, acerca de las relaciones 
entre indios y espanoles en Chiapas, Mexico; presenta abundantes datos 
de violencia y explotaci6n de los espanoles contra los indios. 

En este apartado sobre otros saberes es imposible dejar de citar un elemento 
esencial: la ensenanza del cristianismo y los objetivos que persigue. Juan 
de So16rzano y Pereyra dedica un extenso capitulo, el numero XXI del 
tomo primero de la PoHtica Indiana, a explicar c6mo debe hacerse la 
educaci6n cristiana y cual debe ser la polftica ideo16gica-educativa que 
debe seguirse con y contra los indios. 

Descifrar a So16rzano y Pereyra 

Si la estrategia consiste en los actos necesarios para la toma 0 conservaci6n 
del poder, descifrarla significa explicar en que se constituy6 el complejo, 
pero conocible, mundo colonial. 

Existieron los edificios, existi6 la arquitectura, hubo music a, teatro y 
literatura coloniales; se construy6 un mundo juridico, de ritos, 
solernnidades y formas; hubo grandes personajes; se fundaron instituciones 
educativas; hubo revueltas 0 alzamientos, conjuras y conspiraciones; 
tambien pugnas y luchas entre facciones gubernamentales. 
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Esos son los hechos perceptibles, mas no fueron el poder colonial. Porque 
ellos 10 contienen en parte, 10 expresan en cierto modo con su existencia; 
pero el poder colonial, como acto de hegemonia, de mando y 
aprovechamiento, por una parte; y la sumisi6n y el servicio, de los indios 
por otra; ese mundo colonial estuvo mas alia de todas estas tecnicas 0 
recurs os del poder. 

No se agot6 la Colonia con sus personajes de gobierno y sus aparatos 
politicos. Si el regimen colonial hubiese sido s610 eso, al proclamarse la 
independencia, habria desaparecido el colonialismo espanol en America. 
Pero no fue asi, porque la Colonia pervivi6. No termin6 el regimen hist6rico 
lIamado colonial, al darse por formalmente terminada la Colonia y 
constituirse los regimenes republicanos en America Latina. 

Si el regimen colonial instaur6 nuevas etnias en divisiones precisas de 
indios y espanoles; mestizos y blancos; negros, mulatos, zambos, 
cimarrones y blancos; estos, como un producto colonial no desaparecieron 
con la independencia. Porque la Colonia no era sola mente el aparato 
gubernativo-eclesiastico: era el ejercicio de una hegemonia y un poder 
pendiente de explicar en su totalidad; simplificado en toda la magnitud el 
regimen colonial, la politica indiana, eran complejas relaciones humanas 
y de poder que trascendieron a sus actores temporales. 

Sobre la busqueda de una explicaci6n de ese proceso en que se 
constituyeron las etnias y la etnicidad, que es de cientos de anos, se fueron 
conformado tambien otros saberes, discursos y practicas discursivas. 
Actualmente se hacen intentos por lograr su entendimiento, hacia ell os 
apuntan los trabajos del doctor Oswaldo Salazar (1996), dellicenciado 
Amilcar Davila (1996) y dellicenciado Juan Fernando Cifuentes Herrera; 
en esos libros hay narraciones y una propuesta de explicaci6n de los 
procesos y sus saberes. 

Comunicaci6n y poder 

Uno de los aportes de Michel Foucault a la teo ria critica de la historia es 
proponer el estudio de la comunicaci6n como parte de la relaci6n humana 
y del poder. Comunicar aparece como un elemento central en la relaci6n 
colonial. Se busca trasmitir el mensaje de salvaci6n, que era el sometimiento 
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a las concepciones y visiones del mundo de los espanoles. Cristianizar es, 
en un primer acto, "comunicar". Para Solorzano y Pereyra, este acto de 
comunicar, que eillama "predicar", es un justo titulo para la guerra y la 
dorninacion. 

Los indios no pueden volverse cristianos si previamente no se les predica, 
comunica y ofrece la renuncia a su ser y el sometirniento al cristianismo. 
Para este acto de renuncia tienen que estar libres 0 aptos; y aceptar el 
sometimiento significa la entrega de sus vidas a los espanoles. Pero 
cristianizar, para Solorzano y Pereyra, tambien es un acto institucional: la 
ensenanza 0 comunicaci6n tiene que organizarse en un extenso grupo de 
personas, que hacen la labor de comunicar. Esto da base para la 
implantacion de la encornienda, el pago del tributo, el pago de los servicios 
y los trabajos forzados, todos a favor de los espanoles. 

Comunicar relaciona a todos los focos del poder, porque es absolutamente 
cierto que el monarca, el gobernante y la cupula de la autoridad es el Rey 
de Espana; pero no es el unico poder del mundo porque existe el Papa, a 
quien Solorzano y Pereyra estima "el soberano del mundo", pues else 
comunica directamente con Dios. Esta cadena de comunicacion genera el 
acto de predicar. 

Alguien genera el cristianismo, pero ese alguien, para Solorzano y Pereyra, 
son los espaii.oles quienes 10 predican como acto integrado, concreto y 
real. Ese comunicar el catolicismo, la verdadera religion, resulta el titulo 
justa para la guerra y la colonizaci6n. 

No interesa si tal hecho de predicaci6n se cumplio, porque no estuvo en 
discusi6n su realidad, 10 importante era que fuera justo titulo para ejecutar 
la guerra. Tampoco interes6 que el cristianismo fuera vivido por los indios, 
porque el titulo justo para hacer la guerra era predicar. 

Pero el hecho serfa mutilado, si no se complementa con que predicar 
conllevaba la reproducci6n de los predicadores y la necesidad de la 
reproduccion de los indios. Estos indios tenian que seguir teniendo la 
rnisma calidad de indios, porque si se hubiesen transformado en espanoles 
o cristianos, ya no habria sido po sible la predicaci6n y habria desaparecido 
la Colonia. 
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Ante esa posibilidad, So16rzano y Pereyra formu16 la estrategia: 
convertidos en cristianos pasaron a ser vasallos y sumisos del rey; y siendo 
sumisos del rey ternan la obligaci6n de obedecer y trabajar para la grandeza 
del reino. 

En este acto de haber transformado a los indios en cristianos, So16rzano y 
Pereyra 10gr6 la maxima homogeneizaci6n humana: todos los cristianos 
eran obedientes de la ley y la ley la daba el conquistador espanol, blanco y 
cristiano. La ley era el conjunto de disposiciones que daba el Rey de Espana, 
en primer h~rmino; pero luego seguia un mundo infinito formado por las 
extensas practicas, realidades verdaderas que se ejecutaron a diario en 
todo el vasto territorio colonial, por mas de cuatrocientos anos. 

Siendo asi, la ley escrita es la infima parte, la menos esencial y substantiva 
del sistema colonial, de la explotaci6n imperial y de 10 vivido por espanoles 
e indios. 

Hay extensas partes de esta relaci6n de comunicaci6n 0 relaci6n entre 
indios y espanoles, una relaci6n genocida y de miseria humana; So16rzano 
y Pereyra dice que no la desconoce y tampoco la niega; y para soportar su 
existencia dice, qu~ esa es la caracteristica humana, ser violentos y 
explotadores los blancos de los indios. Ante ello, el rey no puede hacer 
nada, los indios deben ser explotados por los espanoles que ejercen 
realmente el poder, los que se aprovechan del trabajo de los indios ya sea 
en Las Indias 0 en la peninsula Iberica. 

Juan de So16rzano y Pereyra, al hacer estudio sobre la comunicaci6n de la 
fe, el catolicismo y el cristianismo desarro1l6 un analisis de uno de los 
instrumentos de la comunicaci6n: la lengua espanola oficial y sagrada, en 
contra de las lenguas de los indios que han sido proscritas y antemizadas. 

Su sintesis analitica dice que los indios deben aprender Espanol, para poder 
generar relaci6n y comunicaci6n entre todos; mientras existan lenguas 
distintas, no hay comunicaci6n. Ademas, las lenguas de los indios no 
permiten expresar los temas de la fe, no son instrumentos suficientes y 
buenos para leer los textos donde esta escrita la esencia de los saberes, 
discursos y practicas discursivas de los conquistadores en una rama 
Hamada los "dogmas de la fe" . 
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Si los problemas de la comunicaci6n no quedan suficientemente aclarados 
con 10 expuesto, So16rzano y Pereyra desarrolla un extenso capitulo donde 
explica que la comunicaci6n existe con un solo instrumento: la lengua 
oficial impuesta; lengua que es obligatoria para to dos, porque es la lengua 
del conquistador. 

Siendo asf, leyes, derechos y las relaciones entre los habitantes se dan en 
el idioma oficial. Esta lengua fue alguna vez Hamada despectivamente 
romance, porque se pareda al romano (era un sian, un argo t y una 
deformaci6n del latin), pero que ahora se habfa transformado en la lengua 
del opresor; y seglin S610rzano y Pereyra, es una lengua perfecta. Ello 
demuestra con una practica absoluta que realiz6, pues, luego de haber 
escrito su libro en latin, con el titulo de Indiarum iure; 10 reescribi6 en la 
lengua romance, el Espanol, y 10 nombr6 Politica Indiana, negandose a 
hablar y escribir en latin, con 10 cual acept6 la lengua del Nuevo Orbe 
Imperial. 

Etnia y poder 

Para Michel Foucault todas las relaciones de poder se establecen entre 
grupos humanos. En el presente caso, las relaciones son entre los espanoles 
e indios. Estas son las dos etnias, pueblos, razas, religiones 0 lenguas 
enfrentadas (0 muchos nombres mas que se puedan dar, pero en esencia 
son grupos humanos). Una etnia, raza 0 grupo fue el vencido y sojuzgado, 
sus integrantes eran los indios; y el otro fue el vencedor 0 hegem6nico. 
Por el acto de la derrota, los indios se con vir tie ron en el principal recurso 
energetico, con una caracterfstica fundamental: eran trabajo humano y 
Lhan sido trabajo creador? 

Es posible decir que los indios no fueron 10 mas alto de la ciencia y la 
tecnologfa, de ese momento, en el Imperio Espano!. Aun cuando esta 
afirmaci6n podrfa resultar bastante arriesgada, porque todo cuanto se hizo 
en tierra, en la ram a productiva, fue ejecutado por los indios. 

eaminos, puentes, casas, iglesias, escuelas, acueductos, fortalezas, 
plantaciones, extracci6n de minas, producci6n de alimentos, servicios de 
transporte, industria textil, pastoreo, ganaderfa, producci6n de arte, 
servicios de defensa, producci6n de metales, forja, fundici6n de oro, plata, 
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cobre, plomo, azogue, amalgamas, servicios religiosos inferiores; esta es 
una brevisima lista de las actividades desarrolladas por los indios durante 
to do el regimen colonial, pero no se detiene ahi, existen muchisimas mcis; 
y a elias puede agregarse otra esencial: las mujeres fueron el pasto favorito 
de la actividad sexual de los espanoles. 

Si se omite, en el analisis de los saberes y practicas discursivas de los 
espanoles, la vida reproductiva humana, no sera posible entender de donde 
salieron las etnias. Producto de la vida sexual de los conquistadores es el 
surgimiento, en no menos de tres siglos, de las cuatro quint as partes del 
planeta. De la vida sexual de los europeos sobre las mujeres de las otras 
razas y etnias nacieron los mestizos, los mulatos, los cuarterones y cientos 
de combinaciones raciales mas. 

Pero aplicando rigurosamente el postulado de Foucault, de relacion 
humana y poder, puede explicarse puntualmente: jamas los indios 
pudieron ser virreyes, ministros (en el complejo organismo llamado 
Audiencia), gobernadores, capitanes generales, obispos, inquisidores, 
intelectuales de la elite, miembros de la Casa de Contratacion de Sevilla, 
Supremo Consejo de Indias, Consejo de Castilla, Consejo General de la 
Santa Inquisici6n, Real Patronato, universidades 0 en algun servicio 
maritimo, como armadores, capitanes 0 jefes de astilleros 0 puertos. 

No fue simplemente problema de razas, ni solo de gobierno: en todos los 
cargos habia una relaci6n de poder, y esa relaci6n de poder estaba 
constituida por el dominic de discursos y practicas discursivas de saberes 
que se esquematizan bajo los terminos de dominic de la ciencia, la tecnica 
y las empresas con que ellas se realizan. Esa suma integrada de 
conocimientos conformaron una etrua y una etnia que ejerda el poder sobre 
otras etnias. 

Todos estes saberes sobre la realidad los poseia Juan de Solorzano y 
Pereyra; como nadie en su epoca, ley6 todos los documentos y ejecut6 el 
saber integrado en ellos, aplicandolo sobre las etnias: indios, blancos, 
mestizos, negros, mulatos, etc. Sol6rzano y Pereyra vivi6 en las zonas de 
trabajo y luego reflexion6. A partir de ese proceso estructur6 saberes que 
tenian multiples origenes y formas. Politica Indiana es un discurso politico, 
un discurso juridico y un discurso econ6mico, en su mas amplia 
concepci6n. Pero al final, se transforma en un discurso etico y politico. 
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La realidad sobre las etnias, razas y religiones era totalmente conocida 
por Solorzano y Pereyra. EI imperio se cumple y se aprovecha sobre la 
vida de los indios; pero tambien se enuncia la existencia de otro mundo 
en las cedulas reales 0 los reales mandamientos, que son realidades para 
ser dichas y deseadas, pero no para ser cumplidas. Esas realidades viven 
en cuanto son dichas, pero si alguna vez se hubiesen cumplido, el regimen 
colonial espartOl habrfa desaparecido. 

Debe insistirse en que no son dos mundos, es uno solo, integra do por 
muchos aspectos y formas; un solo mundo constituido por la existencia 
de diversas pnicticas, armonicamente integradas, pero a la vez totalmente 
contradictorias. Sera imposible en tender el mundo colonial en una 
racionalidad simple 0 lineal. Hasta hoy, el mundo de las etnias es un mundo 
de choque de sfmbolos, saberes, practicas discursivas donde se producen 
discursos totalmente contradictorios en sf mismos y con los otros discursos 
a los que intentan combatir. 

Por eso se puede decir que las realidades discursivas son armonicas: el 
ejercicio del poder, la apropiacion y enriquecimiento y, conjuntamente con 
ellos, la practica discursiva de los enunciados retoricos, religiosos, los de 
buenos deseos y los condenatorios. En forma armonica aparecia la accion 
de las etnias 0 de los indios, blancos pobres, negros esclavos, mulatos y 
los mestizos. 

EI choque fue violento desde el principio porque dentro del discurso sexual, 
teologico y catolico espanol jamas podria haberse consumado la relacion 
sexual de blancos cristianos espanoles con negras 0 indias idolatras, como 
se hizo; La que se refiere este tema?, en primer lugar a las innumerables 
violaciones como consecuencia de la guerra; luego a situaciones llamadas 
amancebamientos, relaciones de poligamia, vida promiscua, etcetera. No 
obstante ello, ahf estaban y estan los mulatos y los mestizos. Frente a esa 
situacion, en los anos primeros del funcionamiento de la Inquisicion 
Apostolica se abrieron cientos de expedientes sobre este tema, luego se 
abandonaron. 

La magnitud del conflicto entre el discurso y la practica de la vida 
reproductiva, rebasa los lfmites de una brevfsima y modesta historia de 
las rakes modemas de etnicidad, desde la posicion hegemonica; pero exige 
plantear la necesidad de un estudio profundo y extenso; que abra la brecha 
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para entender que etnias, reproducci6n humana, colonialismo y grupos 
hegem6nicos son una unidad en conflicto; hasta hoy siguen siendo 
problema las relaciones de amor, matrimonio y familia entre "indios" y 
"Iadinos"; hay barreras de ritos, solemnidades y condenas expresas, aun 
cuando no se pronuncien, ni regulen, si se imponen. 

EI conjunto de dis curs os ret6ricos y de politicas que no debian cumplirse, 
fueron dichos precisamente para eso: para que no se cumplieran. Esos 
discursos los hicieron desde los Papas, reyes, sus consejeros, todos los 
numerosos aparatos administrativos, politicos, econ6micos y religiosos. 
Simultaneamente a todo ese mundo de prohibiciones se vivian y tenian 
otras practicas para mill ones de habitantes, por casi cuatro siglos; est as 
tenian los otros saberes y los otros discursos, el discurso de la acci6n 
energica ejecutada contra los indios, los negros, los mulatos, los mestizos 
y los blancos pobres y que eran la Fuente de enriquecimiento sin limite. 

Ahora se principia a apuntar que ese mundo no fue monolitico, ni lleno 
de paz, y adentro de el surgieron otras formas de discurso; los indios, los 
negros esclavos, los mulatos y los mestizos, tambien pensaron y actuaron 
dentro de los limites de su capacidad. 

Las otras etnias (como los mestizos), que surgian dia a dia, quedaron 
privadas de las acciones legalizadas y respaldadas por el conjunto de leyes; 
pero los indios, los negros esclavos y todos los demas, fuera de la legalidad, 
tambien tuvieron una practica discursiva en su forma mas vigorosa: la de 
la acci6n que intentaba transformar la realidad. 

Juan de Sol6rzano y Pereyra no es un cronista, un historiador 0 reseiiador 
de acciones. EI es un te6rico que sistematiza los ejes centrales de la acci6n 
de espaiioles contra indios. Pero no ignora la respuesta violenta de los 
indios y por esta raz6n tambien intenta justificar la dominaci6n con ese 
otro hecho: la rebeli6n indigena. 

En el curso de su obra, Sol6rzano y Pereyra repite muchas veces que los 
indios son traidores, porque luego de haber abrazado la fe, esto que los 
habria convertido en seres sumisos y con ello renunciar a sus saberes y 
libertad, se rebelan y por esa rebeli6n se justifica hacerles la guerra de 
nuevo y lograr la sumisi6n. 
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Con este nuevo discurso, reclamando la sumisi6n, habra principiado el 
nuevo aspecto de una de las rakes mas profundas de la historia modema 
de la etnicidad: el que una etnia reclame la sumisi6n de otra etnia, que 10 
haga desde su discurso opresor contra el discurso no-obediente de la otra 
o las otras etnias. Se abre en ese dialogo un discurso libertario, de 
entendimiento 0, por el contra rio, de una guerra sin fin. 
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La personalidad del poder que descubri6 otros poderc:s 

De conformidad con el metodo utilizado, la primera pregunta estrategica, 
para obtener una respuesta valida, es inquirir: Lquien habla?, Lcual es la 
calidad del autor del discurso? 

En el presente caso la respuesta es precisa: habla el Arzobispo Pedro Cortes 
y Larraz, nacido en Belchite, Zaragoza, Espana, el 6 de julio de 1712; un 
hombre con formacion academica similar a la de Francisco de Vitoria y 
Juan de Solorzano y Pereyra; los tres poseian el grado academico de 
doctores; Cortes y Larraz 10 alcanzo en teologia, en la Universidad de 
Zaragoza en 1741, a los veintinueve an os de edad. 

Cortes y Larraz fue ordenado sacerdote y cura parroco en Ejulbe, RMales 
e Hijar, en Espana; ganola oposicion para el cargo de canonigo penitenciario 
en la catedral de Zaragoza, Espana. 

Cuando ocupaba este ultimo cargo, el 2 de junio de 1766, fue propuesto 
por el Rey Carlos III de Espana, como Arzobispo de Guatemala . 
Efectivamente su nombramiento fue hecho, mediante los tramites 
burocraticos del Real Patronato; este era un organismo de Estado, 
controlado por la elite gobernante en Espana, con el mando formal del rey. 

Un ano mas tarde, el24 de agosto de 1767, Cortes y Larraz fue consagrado 
en Puebla (Mexico) como Arzobispo; y el 21 de febrero de 1768 tomo 
posesion del arzobispado en Santiago de los Caballeros, capital del reino 
de Guatemala, ciudad que ahora es concida como La Antigua Guatemala. 

Al responder ala pregunta: Lquien habla en ellibro Descripci6n Geografico 
Moral de la Di6cesis de Goathemala?, Lque vision del mundo se da en 
ese libro? La respuesta es categorica: un hombre de la elite dominante, un 
hombre del grupo hegemonico, un intelectual activo y energico del regimen 
catolico, colonial y espanol en America. 
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Estrategia pm la busqueda del saber 

LC6mo son las relaciones humanas en America?, Lc6mo viven realmente 
los habitantes del llama do Reyno de Guatemala?, Lcuales son los ejes de 
poder?, L que saben?, L que creen? y L c6mo viven en relaci6n con los dogmas 
de la Iglesia cat61ica, espanola y colonial, supuestamente base del 
pensamiento de los habitantes? Estas son las preguntas que subyacen en 
todos los analisis que hizo el Arzobispo Cortes y Larraz.! 

Las tecnicas para obtener esa informaci6n fueron varias: primero, el 
informe escrito en el que los curas parrocos debian responder a un 
cuestionario que el Arzobispo Cortes y Larraz les exigiera responder; 
segundo, la revisi6n de documentaci6n (libros de registros de los mas 
variados) existente en todo elArzobispado, incluyendo calendarios de los 
indios; tercero, entrevistas con los curas y demas habitantes, sin limite de 
tiempo, espacio ni condici6n; y cuarto: la rigurosa observaci6n de toda la 
geografia humana, fisiografica, econ6mica, politica y cultural del 
arzobispado. 

El territorio del arzobispado cubria casi doscientos mil ki16metros 
cuadrados entre Mexico y Nicaragua, y el Arzobispo Cortes y Larraz 10 
recorri6 integramente. 

E1 producto de la investigaci6n: existencia de varios poderes en conflicto 

Pedro Cortes y Larraz despues de hacer acopio de toda esa informaci6n, 
escribi6 un informe, que adquiri61as caracteristicas de libro, al que el titu16 
Descripci6n GeogrMico Moral de la Di6cesis de Goathemala. En ese libro 
busc6 dar una imagen total de la realidad que habia aprehendido. 

Es conveniente explicar que en el siglo XVIII el termino geografia, como 
ciencia y como descripci6n, no se referia solamente a la fisiografia . 
Geografia significaba el analisis de todos los recursos naturales, econ6micos 
sociales, politicos y humanos como fuerza creadora. 

Se nom bra Iglesia catcilica, colonial y espanola en America, porque es distinta a la 
Iglesia catcilica romana, a la ortodoxa 0 a la anglicana. Esta diferencia se refiere a 
las funciones y no a los edificios y los ritos. 
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En cuanto al termino "moral", Cortes y Larraz 10 utiliza para expresar la 
existencia de muchos mundos: vida religiosa, la producci6n de normas de 
comportamiento grupal y la observaci6nde esas normas por parte de los 
guatemaltecos. Moral, no hace referencia simplemente a los valores eticos; 
el termino moraC Cortes y Larraz 10 emplea en su mas profunda derivaci6n 
del latin, mar-mores, que significa costumbres 0 conducta de un pueblo. 

En consecuencia, el objetivo del libro es la comprensi6n global de la 
sociedad guatemalteca del siglo XVIII. 

Al resumir en un parrafo el contenido dellibro, del Arzobispo Cortes y 
Larraz, puede decirse que estudi61a sociedad y el poder de Guatemala en 
el siglo XVIII; y la entendi6 como una "unidad multidiversa". Existian 
muchas relaciones de poder que se expresaban a traves de las instituciones, 
los grupos y las etnias. 

Pedro Cortes y Larraz estudi6 esencialmente el poder; y el poder, para eC 
estaba constituido, con y por muchos grupos y personalidades. Existian 
el Rey, el Papa, el Capitan generaC los funcionarios de la Audiencia, los 
oidores y los alcaldes mayores; y junto a ellos coexistian el senor Arzobispo, 
que era el, los curas de los cientos quince curatos y los miles de 
subordinados de estos, sobre los cuales el ejerda su autoridad. 

Pero el Arzobispo descubri6 tambien la existencia de otros poderes y 
relaciones, atill sin nombre, formados por grupos de personas con nexos 
humanos muy variados y quienes simultaneamente ejerdan el poder, en 
forma paralela a las instituciones coloniales, a veces en forma arm6nica y 
a veces totalmente enfrentados. 

EI Arzobispo Cortes y Larraz quiz a no hubiera aceptado expresamente 
que esos grupos ejerdan el poder; no obstante, alleer hoy su Descripci6n 
Geografico Moral de la Di6cesis de Goathemala, se encuentra c6mo la 
entendi6 y una descripci6n muy rigurosa de los nuevos grupos, que ternan 
dominic sobre personas y cos as, y este dominic 10 vivian en un nuevo 
tipo de relaciones, nuevas etnias y nuevas reglas de comportamiento 
-inaceptables para el-. 

Para elArzobispo, en ese fin del siglo XVIII, estaban estructuradas nuevas 
formas de poder, ajenas a las concebidas por la Iglesia cat6lica, los te610gos, 
los juristas y escritores cat61icos, piadosos y obedientes, como el los 
consideraba y entre los cuales se incluia el mismo. 
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Al leer los analisis hechos por el Arzobipo se entiende, que esas nuevas 
relaciones surgieron con los hechos mismos, realizados por el regimen 
colonial, catolico y espanol; que las acciones fue ron pacientes y 
prolongadas. Esas nuevas relaciones fueron la obra de muchas acciones y 
reacciones de la poblacion, pero principalmente por la accion del mismo 
poder en conflicto con la totalidad de la poblacion. 

Pero 10 que alter~ al senor Arzobispo, y con el a todos los que pensaban y 
piensan como el, es que esas relaciones, ese mundo y esa vida eran 
irracionales; contradedan la razon, contradedan cualquier norma y, en 
consecuencia, no podian ser y no podian existir. No obstante, estaban alIi 
y credan dia a dia. 

Pedro Cortes y Larraz, al igual que todo los de su grupo, creia en la 
existencia de una sola racionalidad y que no podian existir otras 
racionalidades. 

No obstante, existia ese mundo que el describe y correspondia a otro tipo 
de racionalidad; y esa otra racionalidad aun no ha cesado en su accion de 
cambio; esa otra fuerza grupal, formada por los mismos habitantes en 
armonia con todo el universo, han estructurado nuevas etnias, nuevos 
comportamientos, y esto ha sido a traves de largos y violentos conflictos. 
El Arzobispo describio las divers as formas de violencia que se ejerdan 
durante el tiempo que vivio en Guatemala, pero no logro captar que eran 
las fuerzas en resistencia y en transformacion. 

Esa nueva racionalidad, esa nueva fuerza grupal formaban parte de esa 
nueva etapa de la historia de la etnicidad, que es a la vez la his tori a del 
poder humane grupal; contiene la racionalidad real de las acciones y 
contra-acciones que se han dado entre grupos que, a falta de una mejor 
definicion, se nombran: blancos de origen europeo y no-blancos; pero que 
tampoco excluye la formaci6n y conflicto de muchos otros grupos que ya 
son muy ajenos a razas, color de piel 0 aspectos exteriores; existen 
capacidades, saberes y dominios ajenos a las razas, las etnias y los grupos 
tradicionales; saberes y poderes que son susceptibles de apropiacion por 
todos los seres humanos. 
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Los saheres y la necesidad de comprobar su conocimiento y prktica 

Al escribir un texto, que luego se transformo en el libro al que titulo 
Descripion GeogrMico Moral de la Diocesis de Goathemala, Cortes y Larraz 
dice que a elle importa hablar principalmente de la estructura jerarquizada 
de la Iglesia catolica en esa region del mundo; 10 cual justificaba al dar las 
siguientes razones: primero, porque el era el jefe maximo en esa division 
administrativa eclesiastica; segundo, para averiguar que sucedfa realmente 
en ese territorio; y tercero, para establecer que se habfa cumplido del 
objetivo estrategico de la conquista y la guerra: determinar si los grupos 
humanos efectivamente estaban dominados y eran sumisos al regimen 
colonial; y si los indios, blancos y no-blancos acataban, sin ningun conflicto, 
10 que pensaba, deda y mandaba la Iglesia catolica, colonial y espanola. 
Sintetizando en una sola oracion: determinar si los blancos y no-blancos 
obededan, aceptaban y cumplian las reglas de conducta impuestas por 
los conquistadores y colonizadores catolicos, espanoles. 

En este razonamiento habfa un hilo conductor de saberes, principios y 
normas, porque casi tres siglos antes, Francisco de Vitoria y Juan de 
Solorzano y Pereyra (con ellos muchos teoricos, politicos, religiosos y 
teologos) presentaron como linica justificacion para la guerra de conquista 
y sus infinitas formas de violencia colonial: la difusion e imposicion del 
cristianismo. 

A partir de esos fundamentos teoricos, y porque para 1768 ya habfan 
transcurrido casi doscientos cincuenta anos de regimen colonial, podfa 
esperarse entre otras, que la Iglesia catolica fuera un organismo de las 
mas altas calida des y que la poblacion cumpliera 10 que ordenaba la 
jerarqufa catolica espanola. 

Es cierto que Cortes y Larraz no hace una exposicion expresa de su 
concepcion acerca de la Iglesia catolica, colonialy espanola; pero sf se 
deduce, en todo el texto, que ella concibe como una reunion de personas 
capaces, con solidos recurs os humanos, totalmente conocedores de los 
saberes de la fe catolica; que todos y cad a uno de sus miembros tenian que 
dominar con excelencia, 10 saberes que se estimaban como tesoros en la 
Iglesia catolica, colonial y espanola. 
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Cortes y Larraz exigia que todos los curas y religiosos de todos los niveles, 
conocieran el discurso catolico; pero que esencialmente tuvieran una 
practica y vivieran a diario ese discurso. Esto es 10 que Michel Foucault 
llama una practica discursiva: ternan que saber los discursos teoricos, pero 
ademas hacerlos realidades. 

Junto a esa realidad humana, en la que debian integrarse saberes y 
practicas, y que se denomina el cuerpo vivo de la Iglesia, tenian que existir 
los recursos materiales necesarios. Debia contarse, ademas de las personas, 
con bienes patrimoniales de todo tipo: las riquezas terrenales tenian por 
objeto poder cumplir los fines estrategicos asignados a la Iglesia catolica 
colonial y espanola en America. 

Cortes y Larraz aplico un metodo de conocimiento riguroso: el poseia los 
postulados teoricos 0 teologicos; luego escribio una carta, su instrumento 
de averiguacion previa de una realidad que deseaba conocer; la envio a 
los ciento quince curas parrocos y con ella hizo una investigacion 
documental; luego hizo la verificacion de esa informacion documental, 
apersonandose en cad a uno de los ciento quince curatos; busco asi 
comprobar la veracidad, 0 no, de las respuestas dadas por los ciento once 
curas parrocos. 

Cortes y Larraz no hizo ninglin muestreo 0 seleccion de datos, sino que 
recorriolos ciento quince curatos que formaban el arzobispado; asi cubrio 
todo el universo y busco captar una informacion total. Despues de recabar 
la informacion documental y empirica de su visita, aplico rigurosamente 
las normas y postulados de su concepcion teorica: de los saberes teologicos 
e institucionales y principios del poder. 

En el nivel de estrategia para cap tar la informacion y arribar al 
conocimiento, Cortes y Larraz opero con los siguientes pasos: a) la Iglesia 
tenia una suma de saberes; b) el, los poseia, y c) se estimaba que debian 
ser conocidos por todos los rniembros de la Iglesia catolica, colonial 
espanola. 

La falta de esos conocirnientos (que eran los principios de fe, 10 que entiende 
y cree la Iglesia catolica sobre la vida y el poder); pero, sobre todo, la falta 
de la valorizacion de esos conocirnientos podia estimarse como un hecho 
muy grave. Porque si no se sabe nada de la Iglesia y no se entiende, ni 
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practica la vida conforme esas ideas, no existe la realidad para la Iglesia 
cat6lica; existiria en todo caso, una no-realidad colonial espanola en 
Guatemala. 

Pedro Cortes y Larraz camin6 a pie, durante casi dos anos, el arzobispado 
yen ese lapso vivi6la realidad; luego, al finalizar la redacci6n de su texto, 
antes citado, concluy6: los conocimientos sobre la Iglesia cat61ica, colonial 
y espanola, que tenfan curas, coadjutores, sacristanes y la poblaci6n eran 
muy pobres; incluso, afirmaba Cortes y Larraz, general mente eran nulos. 
No sabfan nada de la Iglesia, ni les interesaba saber, menos vivir conforme 
a esos saberes. 

Cortes y Larraz concluye en que no existfan los saberes de la Iglesia cat6lica, 
colonial y espanola, y el futuro era incierto para el regimen colonial.Veinte 
anos despues de que el Arzobispo saliera de Guatemala, se cumplfa su 
pron6stico, los colonialistas espanoles habfan fracasado en su hegemonfa 
colonial. 

US divers as funciones de la Iglesia (cat6lica. colonial y espanola) 
y el poder: ensenar y crear comportamientos 

La Iglesia cat6lica era, para Cortes y Larraz, una agrupaci6n de personas 
con multiples funciones . Cumplfa, en primer lugar, la trasmisi6n de 
conocimientos, por 10 que era una instituci6n informativa. Luego, segufa 
algo vital, la Iglesia tenfa que crear comportamientos e inducir conductas 
muy precis as, pues su objetivo era formar -en los indios, blancos, etc.
nuevas personalidades: los creyentes cat6licos. 

A estas dos primeras funciones Cortes y Larraz dedic6 gran parte de su 
analisis; y sus conclusiones son contundentes: no hay escuelas y no hay 
maestros, en consecuencia no se cumple con la funci6n educativa y 
tampoco con la de crear nuevas personalidades 0 comportamientos. 

En las mas de seiscientas paginas dellibro Descripci6n GeogrMico Moral 
de la Di6cesis de Goathemala; relata uno a uno, en los ciento quince curatos, 
la inexistencia de la funci6n informativa y formativa que deb fa cumplir la 
Iglesia. 
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Habfa una absoluta ausencia de la enseftanza sistematizada, planificada y 
con rigor. Para que existiera la funci6n institucionalizada de enseftanza
aprendizaje, tenfan que existir edificios, utiles escolares, libros, muebles e 
instrumentos; ademas, maestros y su correspondiente personal 
administrativo. Junto a ellos, y tambit~n como elementos basicos, los 
destinatarios inmediatos y finales : los alumnos. Ambos conjuntos, humane 
y material, no existfan. 

Maestros, autoridades, padres de familia y alumnos, confiesa con horror 
Cortes y Larraz, aborredan la escuela. El mayor numero de alumnos 
debieron ser los hijos de los indios, por ser la poblaci6n mayoritaria,luego 
los ladinos y despues las mas divers as mezclas de todos, incluyendo a los 
negros; pero to dos, en conjunto, rechazaban las escuelas. 

Cortes y Larraz, en su agudo y extenso estudio, no dedic6 ninguna parte, 
por pequefta que fuese, en inquirir 0 analizar por que aborredan tanto la 
escuela; simplemente repite cientos de veces que hay rechazo por la escuela. 
Presenta hasta la saciedad la nula tarea educativa que se ejecutaba y cita, 
como dato ilustrativo, que Unicamente enseftaban los cantos de la Iglesia 
cat6lica; esa musica, tecnicamente hablando, eran simples tonadillas que 
no requerfan mayor esfuerzo educativo de alumnos, ni maestros. 

Sumado a 10 anterior, para el Arzobispo habfa algo vital: nadie realizaba 
una reflexi6n teo16gica, artfstica-cristiana, ni de nigtin otro tipo. Carentes 
de la asimilaci6n de saberes, que les habrfa dado el estudio y la reflexi6n, 
ocurrfa un hecho fatal: sus practicas discursivas diarias eran muy pobres, 
s6lo podfan hacer cosas muy sencillas y, en relaci6n a la Iglesia, se redudan 
a cumplir mecanicamente ritos exteriores. 

Ausencia de una estrategia educativa 

Al leer rigurosamente 10 explicado por Cortes y Larraz se presenta la 
posibilidad de plantear la existencia de dos hechos: 

- Primero, una estrategia para no enseftar ni trasmitir ningun 
conocimiento a los colonizados. 

- Segundo, que los espaftoles colonialist as carendan de saberes 
que trasmitir. 
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Cortes y Larraz senala que existen los saberes, pero no se trasmiten, y solo 
por este dato, por esa aprecion y valorizacion, se justifica que se haga una 
alto reconocimiento de su obra en cualquier historia de la etnicidad. 

Al ex traer las conclusiones, se establece que el regimen colonial espanol 
no hizo absolutamente ninguna inversion en recursos humanos; no gasto 
en la formacion de personal tecnico y cientifico: la produccion de saberes, 
su difusion y la practica de ell os jamas estuvo en la estrategia del regimen 
colonial espanol. Los datos que aporta el Arzobispo son determinantes. 

Si se deja de senalar este hecho, no serfa posible explicar la diversa 
identidad de las etnias: son distintos los grupos humanos por los divers os 
saberes que poseen, por los diversos discursos que generan y por las 
divers as practicas discursivas que han ejecutado. Este es otro hecho 
fundamental de la historia moderna de la etnicidad, pues en ese molde de 
practicas se constituyeron otras etnias. 

La explicacion de la ausencia de una estrategia para crear saberes puede 
completarse con otras posibilidades: primero, negar la educacion fue un 
hecho fortuito, una ausencia inadvertida de los estrategas coloniales; 
segundo, no ensenar fue precisamente una polftica y accion deliberada 
del regimen colonial espanol en America; no ensenar fue una decisi6n 
razonada. Asimismo, no invertir absolutamente nada en la formacion de 
recurs os humanos respondio tambien a una decision tomada ex
profesamente. En su totalidad el sistema tuvo un vado en su capacidad 
de accion, falta absoluta de entendimiento del valor productiv~ que tiene 
la educacion. 

Es posible plantear que esa decision de no ensenar tuvo una causa 
fundamental en la propia naturaleza del regimen catolico, colonial y 
espanol: el colonialismo no necesitaba ensenar; porque si 10 hubiera 
necesitado, precisamente por la propia exigencia de su reproduccion 
historica, 10 hubiera hecho. 

Explicando en profundidad el juicio anterior: si el regimen colonial espanol 
hubiera tenido saberes que trasmitir, precisamente por la necesidad 
historica de su conservacion y desarrollo, los hubiera ensenado con todos 
sus mecanismos: por adhesion, conviccion 0 con violencia. 
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Otras estrategias pm conocer que no hubo transmisi6n de saberes 

Los enunciados anteriores se complementan con 10 dicho por Cortes y 
Larraz, quien visit6 ciento quince curatos, que entranaban cientos de 
pueblos mas y decenas de miles de habitantes; observ6, hab16 y polemiz6 
con casi todos. Busc6 extraer del dialogo y la confrontaci6n verbal la 
informaci6n que necesitaba. Desde que recibi6 las respuestas escritas al 
cues tiona rio que habia enviado, describiendo una realidad favorable a 10 
que el preguntaba y casi todas uniformes; el Arzobispo concluy6 que eran 
inexactas 0 totalmente falsas. 

Cortes y Larraz sigui6 una estrategia para arribar a la obtenci6n de datos 
precisos: siempre principi6 preguntando 10 mas simple, evidente y sin 
confusi6n; y la respuesta lleg6 como explicaci6n de todo 10 que se 
necesitaba saber: los indios, blancos, ladinos, mestizos, negros, mulatos y 
sus mezclas asistfan por la fuerza 0, en su caso, no asistian a oir misa los 
dias de fiesta; abominaban confesarse; algunas veces llamaban y pedian 
la presencia del cura cuando ya se iban a morir; 5610 algunos ninos eran 
bautizados y tambien 5610 algunos j6venes 0 adultos se casaban. 

Si ocurrian estas negativas de observar los ritos era porque los indios, los 
blanc os, los ladinos, etc., no habian sido ensenados a ejecutar esos hechos 
de profundo significado religioso; no existia la formaci6n de conductas, 
en consecuencia, no podia existir la necesidad de realizar tales aetos: no 
habian conductas estructuradas. 

El Arzobispo fue mas aHa: pregunt6 por esos hechos, y los curas parrocos 
y sus ayudantes respondieron que la gente iba parcialmente a misa los 
dias de la fiesta titular del pueblo, que a veces se confesaban, pero que 
general mente no 10 hadan, y que el res to de ritos y sacramentos los 
cumplian de manera muy limitada. 

Original mente, los curas parrocos contestaron 10 que pensaron que el 
Arzobispo queria oir; pero el no deseaba ser halagado en una vanidad de 
jerarca y se alz6 en forma vehemente: el conjunto de los saberes religiosos 
cat6licos no era tan pobre; ternan mas ideas, saberes y practicas discursivas; 
no se reduda solamente a esos cuatro ritos y ceremonias enumeradas. 
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Este aspecto de la Iglesia catolica, colonial y espanola en America, senalado 
por Cortes y Larraz, de trasmitir y ensenar solamente cuatro ritos (asistir 
a misa, casarse, bautizarse y comulgar) fue una de las funciones principales. 
Cortes y Larraz senala que estos son muy importantes, mas no eran los 
Unicos. 

Vigilar: funci6n fundamental de la Iglesia cat6lica. colonial yespanola 

La Iglesia catolica, colonial y espanola, segun 10 refiere Cortes y Larraz en 
todo el curso de su obra, tenia funciones intimamente ligadas al ejercicio 
del poder. La Iglesia, como grupo de accion, estaba constituida por los 
curas y sus ayudantes directos, pero tambien existfan los indirectos: las 
fuerzas represivas, eufemisticamente llamadas el "brazo secular", que 
consistfan en hombres armados y la violencia institucional. 

Todos: los curas, ayudantes y fuerzas institucionales estaban encargados 
de velar porque los saberes se tornaran en practicas discursivas. Que se 
cumplieran como practicas diarias. Los curas vivian ademas para establecer 
e informar a toda la poblacion, sobre los saberes que se suporua creia y 
ensenaba la Iglesia catolica; ademas de velar porque se cumplieran 
fielmente y se vivieran en las comunidades subordinadas. Explicado, en 
funcion de grupos: que esos saberes -de los espanoles- fueran cumplidos 
por los otros -los indios- a quienes los primeros se encargaban de vigilar. 

El hecho de que la Iglesia fuera el grupo encargado de vigilar el 
cumplimiento de saberes, transformo totalmente su esencia: porque ya no 
era solo ensenar y crear personalidades 0 comportamientos, sino tambien 
vigilar. 

Los saberes, como explica extensamente en todas sus obras Michel 
Foucault, son ideas que adquieren el valor de verdades absolutas. Pero no 
son cualquier verdad, sino que son las ideas 0 juicios estimados como 
verdaderos por el grupo de personas que controlan el poder. 

Cumplir, por parte de los miembros de la elite de la Iglesia catolica colonial, 
la funcion de vigilancia se fundo en un presupuesto basico: que los 
subordinados (indios, blancos pobres, negros y sus mezclas) 
comprendieran las verdades de la elite gobernante. Era un prerrequisito 
que los subordinados entendieran y aceptaran los saberes y el discurso 
catolico colonial y espanol; de no ocurrir esto, no era posible vigilar que 
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cumplieran los aetos (bautismo, matrimonio, confesion y asistir a misa) si 
los subordinados no sabian y entendian las creencias. Pero como constato 
Cortes y Larraz, tal postulado logico fue quebrantado y simplemente se 
paso a castigar. 

Vigibr y astigar: funciones de b Iglesil coloniu 

El proceso en que la Iglesia catolica, colonial y espanola transformo sus 
funciones, es comprensible, en tanto se acepten los supuestos teoricos y 
pra.cticos sobre los que se construyo. Primero, los religiosos a la par de los 
conquistadores, se dedicaron a 10 que ellos llamaron la predicacion; 
segundo, repitieron los dogmas de la Iglesia y a esto Ie llama ron ensenar; 
tercero, comprobaron sin mayor esfuerzo que los indios, los mismos 
blancos y todas las mezclas raciales, que tanto les preocupaban a los 
religiosos, ternan una gran indiferencia y, en muchos casos, un total rechazo 
a las ideas y praeticas religiosas. 

La predicacion que se hizo consistio simplemente en la repeticion de los 
dogmas de la Iglesia a los indios y demas grupos; a esto se llamo ensenanza, 
y se supuso que los indios y blancos aprenderian los saberes y discursos 
religiosos. La consecuencia esperada fue que todos ternan que cumplir 
con los preceptos religiosos. Pero no era asi: la inmensa mayoria de los 
indios, los blancos y demas grupos no querian cumplir las acciones 
religiosas, que eran consideradas verdades fundamentales del regimen. 
Todos los sometidos las eludian y, en algunos casos, las rechazaban 
violentamente; fue entonces cuando los religiosos superiores, medios e 
inferiores pasaron a ejercer la funcion de castigar.2 

Vigilar y castigar se convirtieron en funciones basic as y esenciales de la 
Iglesia catolica, colonial; es posible proponer alguna explicacion: primero, 
que la ensenanza sistematica fue pobre 0 nula; segundo, que los indios, 
blancos y los otros grupos no entendieron y tampoco aprendieron las 
estructuras logicas, totalmente contradietorias, de 10 que significaba 
cristianizar, y toda la estructura teologica. Y, tercero, que por esas razones 
no cumplian con los ritos exteriores. 

2 Es posible discutir si lasfunciones devigilancia y castigo son intrfnsecas de la estructura teologica 
de la Iglesia catolica, en todas sus variedades: romana, espanola, colonial 0 simplemente 
latinoamericana. Y afirmar con ello que no fue solo en America donde se cumplieron esas 
actividades sino que estaban dentro de los principios esenciales de la Iglesia. 
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Por esas razones los indios no cumplian con los ritos y practicas exteriores; 
y por eso era imperativo castigarlos, el sistema no encontr6 otra opci6n. 
Pero los curas, los coadjutores, los sacristanes y los grupos violentos que 
formaban el gobierno, vigilaban y castigaban sin ningun limite el 
incumplimiento de los pagos que por los servicios directos e indirectos, 
debian ejecutar para cumplir los ritos. 

Cortes y Larraz, des de que envia la circular a los curas parrocos, solicitando 
informaci6n, inquiere: LSe efectuan castigos? Indiscutiblemente que alleer 
la totalidad de la obra del Arzobispo se conduye que no 10 hizo por razones 
humanitarias, de conmiseraci6n hacia los indios, ni nada parecido; 10 hizo 
porque la Iglesia, desde muchos siglos atras, habia adquirido como 
funciones esenciales la vigilacia y el castigo. 

Registrar: funci6n fundamental de la Iglesia pm hacer efectiva la vigilancia 
y adquirir la memoria de 10 existente 

La funci6n de vigilancia se hace en base a saberes que posee la Iglesia 
cat6lica. Cortes y Larraz repite esos saberes, pero a la vez se ve obligado a 
detallarlos en cada caso concreto; especialmente, c6mo deben cumplirse 
esos saberes; y en cada curato busca superar los vados existentes. 

En el proceso de informaci6n Ie aparecieron al Arzobispo, agudos 
problemas epistemicos. No es posible vigilar y, consecuentemente, castigar 
en forma eficaz, si no se conoda sobre quienes tenian que ejercitarse esas 
acciones. Este hecho tenia un principio previo esencial: conocer es 
fundamental para poder obrar. De ella derivaba la necesidad de la 
informaci6n sobre quienes son las personas que deben ser vigiladas y 
castigadas 0 , contrariamente, gratificadas. 

Conocer se torn6 en un hecho estrategico fundamental para el regimen 
colonial; y esa funci6n de conocer e informar se deleg6 a la Iglesia cat6lica 
en America. Para el efecto se Ie dio a la Iglesia la responsabilidad 
institucional de construir y administrar un riguroso registro demogrcifico, 
llevar una cuenta exacta del numero de personas que nadan, si eran 
hombres 0 eran mujeres; en que lugares; y todas las demas circunstancias 
que determinarian su estatus social (raza, condici6n familiar, parentesco, 
etc.). Fuera de la Iglesia nadie llevaba un registro sistematico de las 
estadisticas vitales; no habian registros civiles, como se les llam6 mas tarde. 

Serie socia-cultura l - ----- ---------- - -- 123 



--- --- -- Cuotro outores estudion 0 los indios --- - - --

Es esencial repetirlo: era sobre esas personas que nadan, sobre quienes 
debia ejercerse el poder; eran ellas quienes quedaban ubicadas en el espacio 
fisico y humano que dominaba el regimen colonial. 

Prosiguiendo con la funcion de llevar las estadisticas vitales, puede 
completarse la explicacion con la funcion de registro religioso, de dejar 
constancia salida y veraz de cuantos se casaban y entraban en situacion 
de reproduccion. Basados en esa informacion (cuantos se casaban), 
observaban rigurosamente que se reprodujeran, y si no 10 hadan 
averiguaban por que. Tener miembros en la Iglesia era una necesidad del 
regimen, tambien 10 era impulsar la reproduccion humana. 

Estas son las razones por las cuales en cada lugar que visito, el Arzobispo 
pregunto: cuantos estan casados y cuantos estan separados; pero no solo 
eso, sino que instruia a los curas para que buscaran a los separados, se 
reunieran y continuaran el programa de poblamiento 0 reproduccion. A 
la par de esos datos debia tenerse el control 0 computo, como elle llama, 
de los que morian. 

Vigilar tambien significo controlar el registro de los nacimientos. Era una 
verdad parcial que el bautismo fuera solo un sacramento, pues tambien 
era la verdad oficial de la existencia de la persona: si no se efectuaba el 
bautismo y se hada la inscripcion en un libro, no era posible posteriormente 
que se emitiera el certificado de bautismo, linico documento legal que 
permitia probar legalmente que una persona habia nacido. 

Sin la inscripcion del nacimiento, por el acto del bautizo, la persona careda 
de antecedentes: donde y cuando habia nacido, quienes eran sus padres, 
su ubicacion en el tiempo y el espacio familiar e historico. Sin bautizo esa 
persona no tenia una raiz vital: biologic a, familiar, social, racial y etnica. 

El ponerle nombre a una persona, darle identidad 0 individualidad, debia 
hacerse en el mismo acto del bautismo. La Iglesia estableda la forma de 
nombrar a las personas. Nombrar, segtill Michel Foucault, es una capacidad 
del poder; porque fue el regimen colonial espanol, quien decidio que esos 
grupos humanos, esas etnias, se llamaran "indios"; y fue ese mismo regimen 
qui en decidio como tenia que llamarse cada persona que nada: debian 
llamarse seglin 10 estableda el registro de nombre llamado "santoral del 
dia", fuera del cual nadie podia tener otro nombre. 
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N acer y bautizar tiene multiples significados 

Cortes y Larraz, luego de recorrer mcls de la mitad del territorio del cual 
era el Arzobispo, nominalmente guia espiritual y superior jerarquico civil 
y religioso; ademas de tener relaci6n con mas de la mitad de sus 
subordinados, descubre que los indios rechazan la ceremonia del bautismo 
y, consecuentemente, el registro de nacimiento; y que las razones para tal 
rechazo tenian multiples causas. 

Segun 10 explica varias veces el Arzobispo Cortes y Larraz la primera causa 
y visiblemente grosera, era que bautizar y registrar el nacimiento, se hada 
mediante un pago a favor del cura. Podia deducirse entonces que el bautizo 
era simplemente un pago mas, otro tributo y aporte mas a favor del cura; 
adicional a los muchos otros servicios y pagos que tenfan obligaci6n de 
hacer. 

Cortes y Larraz narra 10 explicado en el parrafo anterior; no se queda con 
tal justificaci6n, sino que llena al rechazo de un profundo contenido. Busca 
otra explicaci6n de por que los indios no estimaban, entiendian, ni 
valorizaban 10 beneficioso que era el sacramento del bautismo para ellos. 

Para explicar esta situaci6n el Arzobispo logr6 recibir informaci6n sobre 
que en tend ian los indios sobre del nacimiento de la especie humana y 
trat6 de inferir por que no estimaban el bautismo cat6lico. Indudablemente 
para los indios el nacimiento de un ser humano era un hecho significativo; 
no podia quedar sin ser reconocido dentro de los ritos, simbolos y 
ceremonias fundamentales. Tampoco los indios estaban fuera de la cultura 
mundial, en la que hay una explicaci6n y una simbologfa para el 
nacimiento. 

Cortes y Larraz logr6 una informaci6n de los saberes de los indios, es una 
parte nada mas, pero muy valiosa el dia de hoy; y susceptible de ser 
entendida. 

El bautismo de una persona en la Iglesia cat6lica, colonial y espanola era 
un rito y un saber del colonizador; las explicaciones sobre que era el 
nacimiento de un persona y que era el bautismo eran verda des absolutas 
en las creencias y discursos sobre la vida y la reproducci6n humana del 
colonizador. 
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Contrariamente, podia existir otro tipo de entendimiento y calificacion 
del nacimiento de un ser humano, considerarlo -para el caso- como un 
hecho naturat bello y lleno de esperanza. Esta posibilidad de explicacion 
jam<l.s podria excluirse. No obstante, segun los saberes del colonizador 
catolico espanot el nacimiento era un hecho sucio, condenable que 
necesitaba de la eliminacion de esa desvirtud, Hamada pecado, mediante 
el bautismo. Esta era una verdad e interpretacion de los poseedores de la 
sabiduria catolica, colonial yespanola. 

Con un minimo de honestidad inteleetual podia entenderse que, fuera del 
discurso del poder, la omision del bautismo no generaba ninglin hecho 
sobre la vida de los millones y millones de ninos indios. Estos ninos que 
habian nacido y vivido antes y fuera de los grupos que ejerdan el poder 
catolico, eran en verdad miHones de seres humanos. 

No obstante, al decir "poder", hay que insistir que este tenia expresion y 
rostro; porque el poder era el cura del pueblo, los otros blancos e indios 
que golpeaban y torturaban. En consecuencia, aun cuando hubiera otro 
juicio sobre el bautismo, dejar de hacerlo tenia graves secuelas. Los indios 
sabian que dejar de bautizar un nino, si era detectado, recibiria un castigo 
terrenal: azotes y el pago de bienes. 

Los indios tambien sabian, que fuera de los castigos, no les sucedia 
absolutamente nada a los nrnos indios y blancos que no eran bautizados; 
y este saber era de todas las etnias. Esta realidad epistemica, de saber 
profundo, principia a ser una de las erosiones y causas de la destruccion 
paciente del discurso del poder colonia!. 

N ace c1 reino de Ia Iibertad 

Al no obedecer, al no cumplir con los ritos, dogmas y prcieticas de la Iglesia 
catolica se habia iniciado otro proceso: la decision de un grupo de indios 
de hacer cosas ajenas y contrarias a la Iglesia; es decir, realizar actos de 
desobediencia. 

Cuando los indios, los blancos, los negros y demas grupos decidieron e 
hicieron cos as ajenas al regimen y, ademas, consideradas contrarias a la 
Iglesia; cometieron, seglin la autoridad coloniat catolica y espanola, un 
aeto de desobediencia. Y esa calificacion fue absoluta: eran actos contrarios 
al orden y los principios establecidos. Pero esos aetos de desobediencia, 
tambien fueron los primeros aetos del nacimiento de otros poderes ajenos 
al regimen colonial espano!. 
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El regimen colonial estaba formado principalmente por las autoridades 
burocrMicas gubernativas y las eclesiasticas; ellos ternan unos saberes que 
eran sus verdades; esas verdades se expresaban en normas de conducta 
diaria y, como tales, debfan de cumplirse. 

No obstante, esa idea de jerarqufa, autoridad y hegemonfa no se cumpHa. 
El Arzobispo Pedro Cortes y Larraz descubrio en su largo recorrido, que 
existfa una masa amorfa humana, desparramada por todo el territorio de 
su arzobispado, que no respetaba, ni cumpHa; mucho menos obededa 10 
que mandaban las autoridades, principalmente de la Iglesia catolica, 
colonial y espanola. SegUn expresiones del Arzobispo, esa mas a vivfa en 
otro mundo: en el mundo de la libertad. 

Este Nuevo Mundo, debe ser puesto con may us cuI as, como una nueva 
realidad viviente, insistentemente llamado por el Arzobispo como el 
mundo de la libertad: vivir a su entera libertad 0 vivir en completa libertad. 
Sin embargo, inmediatamente debe decirse que la palabra libertad jamas 
la uso Cortes y Larraz en su libro, como un termino positivo, de respeto y 
noble; Cortes y Larraz la uso como un hecho deleznable, digno de toda 
censura y condena. SegUn Cortes y Larraz, libertad es vivir fuera de las 
normas y principios respetuosos y valiosos; en consecuencia, libertad es 
no-ser, no existir, ni tener la identidad catolica, espanola. 

No obstante esa condena los grupos human os existlan, vivian, se 
reprodudan y credan como un nuevo poder; 10 expresaban en sus nuevas 
formas de organizar su vida. 

Etnia es tener distintas pdcticas discursivas 

Pedro Cortes y Larraz descubrio que el rechazo de los indios y blancos al 
bautismo no se reduda a no pagar el dinero 0 valores exigidos por los 
curas. Los indios tenian otras razones mayores. Una de ellas consistfa en 
que los indios tenfan sus propias concepciones sobre el nacimiento y la 
vida. Los indios entendian y crefan, que existfa una relacion entre los hechos 
ocurridos durante el nacimiento y el nombre que se pusiera al nino. 
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Las ideas de los indios eran muy precisas, porque las revestian de una 
relaci6n de causalidad entre el nacimiento, el nombre que se diera al recien 
nacido y el res to de la vida del nino-indio. 

Pedro Cortes y Larraz concibi6 su texto como un informe y como tal tenia 
que observar el rigor burocnitico; sin embargo, pese a esto, aillegar al 
analisis de este hecho -las ideas sobre el nacimiento y el nombre- recurri6 
allenguaje literario y 10 hizo con gran calidad. 

Narra que el rechazo al bautismo arranca de la existencia de hechos 
comprobados por los indios, ellos habian descubierto que la mayoria de 
los ninos indios morian antes de cumplir seis meses de nacidos. Entonces, 
LPor que raz6n habia que pagar el bautismo si era un servicio que no 
cumplia ninguna funci6n al morir el nino? 

Otro hecho similar al anterior: los ninos indios bautizados enfermaban y 
morian; en consecuencia, el bautismo era causa de la muerte. La 16gica 
simple era que si el bautismo se retrasaba, 0 si se omitia, el nino crecia y 
vivia. 

Ajeno a ese hecho, Cortes y Larraz estableci6 que los indios tenian un 
comportamiento diverso, porque al nacer un nino los indios cumplian 
reglas de conducta que los llevaban a establecer verdades. 

Los indios creian que cad a persona, que cada ser, tenia un espfritu protector. 
Nadie estaba privado de esa virtud y dicha de tener un espfritu protector. 
Todo 10 existente tenia un espiritu protector, que tambien podia ser 
interpretado como su esencia vital. 

Ese espfritu 0 esencia vital se revelaba en forma precisa a los padres y a la 
comunidad cuando nacia un nino; y-esa forma de revelaci6n se hacia por 
medio de las reglas conocidas por los indios. 

La forma de saberlo era esparciendo ceniza alrededor de la casa donde 
nacia un nino; y sobre esa ceniza se imprimia la huella del espfritu protector, 
10 cual ocurrfa cuando cruzara 0 caminara sobre la ceniza. EI primer ser 
(humano, animal 0 cosa) que llegara y dejara su huella, ese era el espiritu 
protector y ese serfa el nombre del nino. Para poder recibir esa revelaci6n 
era preciso que el nino estuviera en la casa y que no saliera de ella. Cortes 
y Larraz, ademas de averiguar ese hecho, escribi6 que ese espfritu protector 
era el nahual. 
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La huella del ser y su figura, el nahual, tambien apareceran durante los 
ritos, en las obligaciones y solemnidades que cumplian los indios con la 
Iglesia cat6lica y proseguian durante toda la vida de los indios. 

Pedro Cortes y Larraz 10 deja dicho en ese momento, para retormarlo en 
forma ampliada sobre la Iglesia y sus funciones; pero a la vez descubre 
otra cosa: LPor que raz6n van los indios a la Iglesia cat6lica? 

Para asombro, enojo, frustraci6n, rabia y alteraci6n total de su mente, Pedro 
Cortes y Larraz descubri6 que los indios asistian a los templos cat6licos 
por razones totalmente ajenas a un supuesto catolicismo 0 cristianismo. 
Usaban los templos para cumplir los ritos de sus saberes. 

Feycastigo 

Los curas debian ensenar unas creencias y un comportamiento; luego 
debian vigilar que ese comportamiento se cumpliera. 

Si los indios entendieron 0 no las ensenanzas careda de importancia; 
tampoco era motivo de preocupaci6n, si los indios creian 0 aceptaban 10 
dicho por los colonialistas espanoles. Lo vital era que los indios cumplieran 
con las costumbres y ritos que tenia la Iglesia cat6lica, colonial y espanola. 

Es oportuno reiterarlo peri6dicamente en este texto, porque asi 10 hizo 
Pedro Cortes y Larraz; las creencias que discurren por to do ellibro son: 
asistir al templo, confesarse ante el cura, llamarlo cuando alguien 
enfermara de gravedad 0 estaba en riesgo de muerte, casarse y bautizar a 
los nin~s. Esta idea de que se era cat6lico, cristiano y civilizado al cumplir 
esos ritos, la habia expresado casi doscientos anos, puntualmente, Juan de 
Sol6rzano y Pereyra y con el decenas de te610gos, religiosos y politicos 
colonialistas, espanoles y cat6licos. 

Al explicar cad a uno de los ritos aparece y se menciona siempre asistir al 
templo; esta actividad tenia diversos fines, pero uno de ellos, quiz a el mas 
comun e importante era participar en la ceremonia llamada rnisa. Para el 
Arzobispo y los curas, al asistir a rnisa se cumplian dos hechos: primero, 
oir la explicaci6n de las ideas y saberes que tenian los jerarcas de la Iglesia 
cat6lica, colonial y espanola; y segundo, contribuir dando limosnas. 
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Cortes y Larraz refiere que casi todos los curas bajo su mando Ie refirieron 
un hecho similar: en los casi doscientos mil ki16metros cuadrados que 
visit6, los indios aborredan asistir al templo para cumplir los ritos cat6licos. 

Los blancos llegaban a los templos 0 iglesias cat6licas, permanedan en la 
primera parte de los ritos 0 ceremonias comunes y corrientes; pero cuando 
se iniciaba la explicaci6n de las ideas religiosas sobre la vida, el gobierno, 
la sociedad, etc., todos los asistentes se salfan; se marchaban al atrio 0 
parte exterior del templo y se ponian a platicar. 

Todos: blancos, ladinos, mestizos y sus derivaciones, congregados en las 
afueras del templo dedan cosas groseras, se reian escandalosamente 
mientras el cura explicaba los principios y misterios en que se sustentaba 
la Iglesia. Estas descripciones que realiz6 el Arzobispo son dichas 
dolorosamente, porque para el ese comportamiento frente a ritos y 
ceremonias que estimaba sagradas, resultaba vulgar, va do y totalmente 
ajeno a la personalidad cristiana. 

De nuevo surgia el poder y sus caras conocidas en cada lugar. La forma de 
poder habitual y popular para todos los habitantes era el castigo; los curas, 
por 10 general, no aplicaban personalmente y en forma continua la violencia 
fisica, ni el castigo; pero si 10 hadan por medio de otras manos. 

Lo cotidiano para aplicar el castigo fue utilizar a las autoridades indias, 
formadas tambien por indios. Esa era una forma de enfrentar a los indios 
contra otros indios. Y, en otro momento, a las autoridades compuestas por 
ladinos contra indios. Debe recordarse que el Arzobispo, en la carta inicial 
que conterna las preguntas a responder, habia solicitado informaci6n sobre 
el castigo. 

Los ladinos eran usados para convocar a los indios para que asistieran a 
misa; ternan que reunirlos y llevarlos a golpes a los templos, introducirlos 
a golpes, cerrar las puertas e impedir, tambien a golpes, que los indios se 
salieran. Era importante que oyeran la misa en latin y que oyer an los 
sermones en espanol; pero hay que agregar, no sin cierta ironia, que ambos 
idiomas y discursos eran incomprensibles para indios, blancos y sus 
mezclas. 
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Talvez en los dias ordinarios esa tecnica de convocatoria religiosa se aplico 
como un hecho comun y corriente. Pero que ocurriera, precisamente 
cuando estaba presente el Arzobispo Cortes y Larraz; y que sucediera 
ademas, no solo en un lugar, sino en muchos curatos, Ie causo una dolorosa 
experiencia que el mismo describe minuciosamente. 

La violencia fisica se utilizaba para obligar a asistir a misa; para obligar a 
confesar infracciones religiosas, frente a los curas 0 personas autorizadas 
para recibir confesiones; y como era difidl imponer castigo a los muertos 
por no haberse confesado antes de morir, entonces se castigaba a los 
parientes. Cortes y Larraz refiere que much os de los ayudantes 0 

coadjutores de los curas, ternan especial placer en azotar ellos mismos a 
los indios 0 a las indias. 

En el occidente de la capital de Guatemala, unos alcaldes de pueblos de 
indios, que tambien eran indios, los castigaban tan duramente que algunos 
morian como consecuencia de los azotes, que se les dab an por dentos. 

Confesi6n y poder 

El3 de noviembre de 1768, don Pedro Cortes y Larraz era el ilustrisimo 
senor Arzobispo de la Diocesis de Guatemala; Su Majestad habia propuesto 
su nombramiento, porque la Iglesia catolica espanola era una institucion 
integrada al regimen colonial espanol y quien daba sustento a este. 

Utilizando la metodologia propuesta por Michel Foucault y las 
investigaciones y escritos hechos por el, sobre la confesion, puede 
preguntarse: LPor que razon Ie importaba tanto al Arzobispo Cortes y 
Larraz que las gentes se confesaran 0 que omitieran hacerlo? Foucault, 
plantea posibles respuestas, en el primer capitulo de la Arqueologia del 
Saber: los hechos humanos son susceptibles de ser simultaneamente 
diversas realidades. 

Sometiendo a anaIisis el hecho de la confesion, como la explica Pedro Cortes 
y Larraz en 1768-1770, se conduye que pudo ser muchas cosas: en primer 
lugar, para el era un acto especial de la Iglesia catolica; segundo, tambien 
era un acto que terna profundas significaciones en la conducta humana. 
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El grupo dirigente de la Iglesia cat61ica, espanola y colonial, habia fijado 
un riguroso procedirniento para ejecutar la confesi6n. Primero: existfa un 
lugar especffico para realizarla. Segundo: debia tener una seguridad de 
intimidad. Tercero: existfan momentos para hacerla. Y cuarto: su ejecuci6n 
se hacfa conforme un guia que la dirigia. 

La confesi6n s610 podia hacerse ante las personas facultadas para recibirla; 
no era valido hacerla ante cualquier persona. La confesi6n no podia ser 
equip arable a un acto simple de comunicaci6n y dialogo intimo con otra 
persona amiga. 

Los hechos confesados ternan que estar dentro de un marco preciso de 
reglas fijadas como son: la ley minima Hamada el Decalogo de la Ley; y 
junto a el, los otros marcos, que eran los hechos que la Iglesia cat61ica 
estimase como pecados (lecturas prohibidas, cantos, relaciones, etc.). Todos 
los hechos posibles de confesar tenian que ser dentro del mundo de los 
aetos prohibidos, que estaban pre-deterrninados por la realidad colonial.3 

Este determinismo hist6rico, de estar sujetos a la realidad colonial, fue asi 
porque no habia otra posibilidad -como no la hay hoy- de vivir fuera de 
las circunstancias concretas. La confesi6n, para ser verdadera, tenia que 
estar relacionada vivamente con la cotidianidad ordinaria y la 
extraordinaria; dicho en forma excluyente, no se confesaba cualquier hecho, 
aun cuando alguien 10 hubiese estimado grave; y tampoco ante cualquier 
persona. 

Cortes y Larraz reitera incesantemente que la confesi6n debfa tener la 
calidad eclesiastica, cat6lica, espanola y colonial. En base a ello, su primer 
crftica es que los cientos de curas parrocos, sus ayudantes y gente vinculada 
con los curatos de los pueblos, no dimensionaban la importancia vital que 
tenia la confesi6n. 

(Por que el Arzobispo Cortes y Larraz sena16 como importante la calidad 
personal del confesor? Porque para el, la confesi6n es un proceso regulado 
por la Iglesia cat6lica, el cual constaba minimamente de 10 siguiente: 
primero, una declaraci6n que oye el confesor; segundo: el confesor podia 
pedir la ampliaci6n de hechos y detaHes; tercero, concluida esa fase, el 

3 EI DeCiilogo fija "no robaras'. en la realidad colonial se referfa al robo de ganado. oro 0 granos. 
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confesor tenia que hacer la valorizaci6n de los hechos confesados; para 
hacerlo era indispensable poseer la capacidad para determinar que hechos 
eran susceptibles de penitencia; y cuarto: imponer las penitencias 
correspondientes. 

Los indios, ladinos, negros, etcetera; deb ian confesar hechos de su vida 
diaria, que tuvieran relaci6n con la Iglesia cat6lica espanola y colonial, ya 
que esta era parte esencial del regimen y Ie daba sustento. 

La confesi6n era entonces un s6lido mecanisme que permitfa adquirir 
saberes y conocer la vida de las personas que forma ban un grupo 
determinado. La confesi6n como medio supli6 cualquier otro (documentos, 
esculturas, objetos); pero sobre todo, de un tipo de hechos que existieron, 
pero que no se podia deterrninar quien fue su autor. 

La confesi6n result6 el unico mecanismo que perrniti6 saber la verdad de 
un hecho que realiz6 una persona y otras vinculadas a ella; que perrniti6 
conocer la existencia de un tipo de aetos que no dejaron huella, ni otra 
referencia. Sin la confesi6n no se habrfa sabido que ocurri6 y quien 0 

quienes fueron sus autores. La confesi6n, ajena a la calidad que Ie ha 
revestido la Iglesia cat6lica colonial y espanola, y a la que alude el 
Arzobispo Cortes y Larraz, fue en esencia un mecanismo para obtener 
informaci6n. 

Aplicado esto rigurosamente a la vida colonial, en cualquier dia cotidiano: 
cuando alguien confesaba 10 hada sobre su conducta y sobre el amplio 
mundo de sus pensamientos; 10 hada como sujeto conocente y capaz de 
valorizar; como una persona que asume un comportamiento frente a los 
hechos. Cuando alguien se confesaba siempre brindaba informaci6n sobre 
sus conocirnientos y valorizaci6n de la realidad. 

Michel Foucault en el libro Mas aHa de la Hermeneutica y el 
Estructuralismo, explica que todo conocirniento es el conocirniento de un 
grupo social. Todo conocirniento expresado por una persona, siempre es 
el patrimonio de un grupo de personas. Siendo ademas el conocirniento 
una fuente de poder, en otro momenta los conocirnientos que posee una 
comunidad los puede usar contra otra. 
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Por ese saber, que el conocimiento es una actividad grupal, el Arzobispo 
Pedro Cortes y Larrraz alude a la confesion que debio hacer una comunidad 
(indios, ladinos, mestizos, mulatos y otros) a otro grupo organizado, que 
era la Iglesia catolica espanola colonial. 

Cortes y Larraz sabia que, a partir de la confesion, todos los confesores 
recibirian determinada informacion acerca de las vidas, los hechos y las 
relaciones del grupo humano que formaba la comunidad colonial. Al decir 
to do esto, se tiene que ser absolutamente claro. Primero: que aun cuando 
cad a confesor jamas dijera nombres, hechos 0 circunstancias de 10 que 
habia oido, captado y deducido, durante la confesion; era recipiendario y 
depositario de una informacion. Segundo: siendo la confesion una 
actividad grupal permanente, todos los confesores tenian incorporado un 
conjunto de informacion (saberes y valores) por el proceso de la confesion. 

Debe repetirse y ser absolutamente claro que para algunos la confesion 
era un acto sagrado, que entranaba penetrar en la vida, obra y valorizacion 
de los miembros de una comunidad. Pero Cortes y Larraz dejo escrito que 
para miles no existia el minima entendimiento del valor de la confesion, 
consecuentemente tampoco tenian respeto al proceso de la confesion y 10 

tomaban como un rito superficial, un acto mecanico y la oportunidad de 
percibir una suma de dinero. 

Al enviar, el23 de septiembre de 1768, la carta en la que solicito informacion 
a los 111 curatos bajo su dominio, Cortes y Larraz, en las preguntas seis, 
siete, ocho y nueve, dice que esta interesado en obtener datos sobre los 
saberes y comportamientos de los habitantes (Cortes,1771:1,16). 

La pregunta seis dice: "zSe confiesan los habitantes?", y la ocho, tambien 
relacionada, con esto "Lque aprecio hacen de los sacramentos?"; y 
adentrandose al fondo de los saberes, "L[ el cur a] conjeturara si los 
[feligreses] reciben con indiferencia 0 repugnancia, 0 [simplemente] para 
evitar el castigo?" (Cortes,1771:I,16) . 

Cortes y Larraz necesitaba tener informacion vital de las etnias y de los 
grupos enfrentados, literalmente pregunto: "8) zHa notado algunas 
idol a trias, 0 supersticiones, que den indicio de no hallarse bien fundados 
en la santa Ley de Jesucristo?" y "9) LQUe libros usa para explicar la doctrina 
cristiana y resolver los casos de conciencia y a cual de elIos se inclina mas?" 
(Cortes,1771:I,16). 
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Para captar esa informaci6n, habia mecanismos e instituciones; uno, 10 
menciona Cortes y Larraz, es la confesi6n; el otro, el Consejo de la General 
y Santa Inquisici6n, al cual no cita ni una sola vez en todo su libro. 

Es preciso insistir que durante la colonia la relaci6n entre blancos e indios 
fue compleja, hubo un proceso violento para la construcci6n de las etnias. 
En medio de esa realidad, todos los curas parrocos -que Cortes y Larraz 
tanto despreciaba- deberian recibir informaci6n a traves de la confesi6n 
que brindaban los feligreses, precisamente sobre esa realidad de violencia. 

El Arzobispo capt6 que se produda informaci6n y llegaba a poder de 
personas, que bajo la 6ptica de el, eran de dudosa capacidad. Si hubiera 
planteado esto como interrogante: LEstaban aptos Y eran dignos de realizar 
las confesiones? El habrfa respondido que no. 

Quiza habrfa sido menos diffcil este texto si no se hubiera incluido el tema 
de la confesi6n, y alguien podrfa sugerir que se omitiera como tema de 
analisis y elemento esencial de los saberes coloniales. Pero tal omisi6n es 
imposible, porque en el tema de la confesi6n se hundi6, en medio de la 
angustia espiritual, el Arzobispo Pedro Cortes y Larraz y varias personas 
mas que el menciona. 

Cualquiera persona, que asuma con gravedad el conflicto de la etnicidad 
moderna, puede entender que la confesi6n era una de las fuentes mas 
profundas del conocimiento de 10 humano, porque podia producirse 
transferencia de informaci6n y val ores de una etnia (los indios) a otra etnia 
(los blancos). 

EI Arzobispo Cortes y Larraz, tanto en la carta-cuestionario que envi6, 
como en sus entrevistas y en su largo y tortuoso viaje, queria captar 
informacion; y una de esas informaciones era acerca de si se confesaban 
los indios, los blancos, los mestizos, los mulatos, etc. 

Con su conducta el Arzobispo plante6 que habia muchas formas de captar 
informaci6n: a) de los testigos que se of redan; b) de sus curas parrocos; c) 
y del conjunto de personas que 10 inform6 de divers os hechos; pero de 
ninguna manera podia desistir de la informaci6n que brindaba la confesi6n. 
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No puede eludirse esa realidad (colonial espanola) de poder captar 
informacion a traves de un mecanismo, que puede tener un numero muy 
grande de connotaciones, y que se llama confesion. En un mundo en 
confiicto, de etnias enfrentadas, tenia un valor muy preciso; y su valor 
esencial es porque estaba en relacion con uno de los centros de poder, la 
Iglesia catolica, colonial y espanola. 

Cortes y Larraz sabia que los hechiceros, los brujos, "los aliados con el 
demonio", como ellos llamaba; tambien tenian informacion, tenian saberes 
y poderes que les permitian dominar la vida economica, el terror, la fe y 
las esperanzas de los indios sometidos a su potestad. La existencia de esa 
realidad tan compleja y profunda fue indiscutiblemente recibida por medio 
de la confesion de los indios. 

Consecuentemente, aqui no se plantea 10 trivial, que seria pensar que la 
confesion recibida por un confesor, de alguna persona confesante, sirvio 
para ir a detenerla, capturarla y castigarla. Esa es una apreciacion 
deleznable, que en un vasto universo colonial de casi cuatrocientos anos, 
pudo ocurrir. 

En este apartado sobre la confesion se habla del alto valor que tuvo como 
un medio para cap tar la profundidad del pensamiento y vida de un pueblo 
sometido, como era la etnia indigena y los grupos colonizados. 

En un estudio sobre las rakes modemas de la etnicidad desde la vision 
hegemonica, la propuesta y el amilisis es otro. La confesion, sobre la que 
insiste Cortes y Larraz, es la que debe captar saberes y generar el 
conocimiento de 10 mas profundo del alma de los pueblos. 

Debe insistirse en este aspecto, porque ellibro del Arzobispo Cortes y 
Larraz as! 10 hace entender. La confesion tanto para quien la brinda, como 
para quien la recibe, genera informacion, pero sobre todo genera estados 
de conciencia. 

Aun cuando la informacion brindada y captada, jamas hubiera sido 
comentada por el confesante, ni por el confesor: ambos pudieron ser 
tansformados por el proceso de la confesion. En igual circunstancia, quienes 
la recibieron no pudieron haber quedado ajenos a los saberes que 
adquirieron. Por el proceso de la confesion el confesante se revela a si 
mismo hechos y realidades de la vida y de su vida. 
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Al respeeto debe comentarse un hecho mas, dice Foucault en su libro 
Historia de la Sexualidad (tomo I), que hay saberes y discursos que 
generan conflietos; hay saberes que generan angustias existenciales. Estos 
saberes son precisamente a los que se refiere Cortes y Larraz; son esos 
saberes las cargas pesadas de informacion que transforman a los seres 
humanos. 

Ser poseedor de esos saberes, haber sid a transformado par esas 
informaciones, y los aetas que ellos expresan, sean estos pasados a futuros, 
es un tema que esta abierto a la investigacion, al estudio y a la reflexion. 

AI expresar 10 anterior y abordar los temas que preocuparon y conmovieron 
a Pedro Cortes y Larraz, se plante an temas vitales. Como dice Juan de 
Solorzano y Pereyra, y guardando las grandlsimas distancias que separan 
a unos y otros, este trabajo es el primero que pone los pies donde nadie los 
ha puesto antes. Al afirmar esto se propane estudiar las rakes, 10 profunda, 
en su larga duracion y en los temas que siguen afeetado esencialmente la 
existencia humana. 

Cortes y Larraz no hizo un estudio, ni analisis de todo 10 que significaba 
la confesion, pero Sl planteo un aspeeto negativo: que los curas y sus 
ayudantes no la hadan. 

Junto a la falta de praetica de la confesion estaba un hecho, igualmente 
grave, la carencia de personal que transformara a los indios en personas 
obedientes a 10 que la autoridad catolica, espanola y colonial deseaba; no 
habla quien los mold ear a a una nueva identidad humana y modificara su 
estado de indianidad, para pasar a ser subditos y vasallos catolicos
coloniales-espanoles. 

Obviamente, los indios deberfan convertirse en vasallos pero sin dejar de 
ser indios. Seguir siendo los mismos sujetos en su esencial indianidad, 
pero sumisos vasallos espanoles, catolicos y colonizados. Importaba que 
los indios fueran tributantes de todo: dinero, servicios, obediencia sin 
limite, y fueran no-esclavos; que persistieran en su ser indios vasallos. 

Par el hecho de no haber cambia en su ser espiritual, los indios segulan 
creyendo en sus dogmas paganos; los indios continuaban firmes en los 
principios de su infidelidad, en los saberes y las sabidurlas de sus etnias. 
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Con absoluta coherencia de su indianidad no cumplieron con prestar la 
confesi6n cat6lica, espanola y colonial, y hacerlo dentro de la maxima 
dimensi6n que esta podria tener. 

Se abren dos grandes interrogantes: en primer lugar, si no hubo confesi6n 
por parte de los indios, espanoles y las demas etnias emergentes, esta 
carencia de confesi6n "habria influido en los hechos de independencia y 
los sangrientos y dolorosos conflictos de los siglos XVIII Y XIX? En segundo 
lugar, si hubo confesi6n el peso de la informaci6n, que efectivamente se 
transfiri6 en las confesiones, "gener6 en su mas honda expresi6n, el 
universo de dolor y esperanza que pudo brindarse en la confesi6n? 
"Transform6 de alglin modo a los confesores que la recibieron? 

Este trabajo esta estructurado sobre el analisis de saberes, de discursos y 
practicas discursivas; esta planteado desde las relaciones humanas que 
han conformado las etnias. Bajo esas reglas y sabiendo verdades hist6ricas, 
no pueden dejarse de plantear esas interrogantes, que perrnitan entender 
10 sucedido, plantear propuestas e indiscutiblemente buscar alternativas 
de vida4

• 

Difamaci6n. justitia e impunidad 

Pedro Cortes y Larraz expone que los indios, blancos, mestizos 0 

mezclados se dedican a privarse de la homa entre sl, para 10 cual 
distribuyen toda clase de informaci6n, hechos e ideas contra otra u otras 
personas, hacen circular de boca en boca hechos que denigran 0 infaman 
a las personas. 

4 De nuevo la pregunta, [por que raz6n Ie importaba tanto al Arzobispo Cortes y Larraz que las 
gentes se confesaran 0 que omitieran hacerlo? Una propuesta de respuesta es: si todos los 
habitantesse hubiesen confesado, si real mente hubieran expresado sus rechazos, susesperanzas, 
sus ilusiones y sus frustraciones; la totalidad de confesores habrran sabido, conocido en su mas 
profundo significado y adquirido consciencia del nivel de incapacidad al que habra lIegado el 
regimen colonial espanol. 
AI no haber sabido que pasaba, porque jamas setuvo la confesi6n que reclamaba el Arzobispo, 
la Iglesia cat61ica no supo enfrentar como instituci6n el proceso de luchas independentistas. 
En consecuencia, se ubica la Iglesia cat6lica, colonial y espanola en contra de la independencia 
y luego emerge bajo gobiernos conservadores como el organismo que configura y da raz6n de 
ser al nuevo Estado republicano, mutilado y dictatorial. 
Pedro Cortes y Larraz sabra que no se trataba de romper 0 revelar un hipotetico secreta de 
confesi6n; se Ie llama asr: hipotetico, porque igual que hoy los "secretos bancarios", 
"profesionales" 0 ' estrategicos' 10 son para un grupo, pero no para quienes adquieren 
consciencia de una realidad circundante, para los sabedores de ellos. 
Poseer unos saberes, como conjunto esencial de la vida de un pueblo, mas al ia de un rostro, 
una voz y un hecho, significaba un acto ordenado por el poder; pero esa orden no se obedeci6 
y el resultado merece ser estudiado de nuevo y replanteado su entendimiento. 
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Esta practica colonial se eleva a la categoria de monstruo burocratico, con 
la presentacion de memoriales. Cientos de escritos diciendo cosas contra 
alguien; otros cientos contradiciendolos y otros mas afirmando todo 10 
contra rio de 10 que se dijo inicialmente. La fiebre de memoriales 10 ataca 
desde que sale de Santiago de los Caballeros, la antigua capital de 
Guatemala. 

Lentamente el Arzobispo va descifrando en que consiste tal actividad, hasta 
que concluye que es imposible saber la verdad de 10 que se dice: hay 
acciones tendientes a herir, a faltar a la verdad, pero a la par de ell as existe 
la violencia, la presion, la amenaza, el terror y la muerte. 

Jamas se llega a la verdad, y carentes de alguna idea afin, cercana a los 
hechos, tampoco se puede arribar a la justicia. Pedro Cortes y Larraz 
concluye en que ya no hay parametros para deterrninar que es 10 verdadero 
y, en consecuencia, que podria ser 10 justo; porque no habiendo reglas que 
determinen uno y otro, se vive en el mas puro reino del poder, del ejercicio 
de la violencia de quienes 10 detentan. 

Aislamiento y marginaci6n: rakes del nuevo poder 

En el libro que narra su recorrido por el Arzobispado de Guatemala, 
realizado entre 1768 a 1770, Pedro Cortes y Larraz explica, casi en cada 
pagina, que ha convivido con cur as ignorantes, ineptos, corruptos, 
enfermos, violentos y mentirosos. Curas que vivian con indios totalmente 
abandonados por las autoridades; curas que se habian integra do a esos 
indios y cuya incorporaci6n a la vida espanola era totalmente nula; curas 
que se incorporaban a las costumbres de los indios; y peri6dicamente 
aparedan curas, cuya ferocidad patrimonial despojaba a los indios de sus 
pequenas riquezas y aprovechaban al maximo su capacidad de trabajo. 

En ese recorrido por la practica viva del discurso colonial, Cortes y Larraz 
descubri6la existencia de una nueva realidad, esa realidad que se ejercitaba 
sobre un extenso territorio sin carninos, ni alguna via de comunicacion; 
territorio rodeado de inmensos vados fisicos y humanos. Cortes y Larraz 
hace la sintesis de dos anos de su carninar fisico en una sola frase: "carninos 
asp eros y trabajosos, subidas en las que una caida seria mortal, porque el 
dificil transito se hace en medio de profundos barrancos". 
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Alllegar a la region conocida como la Verapaz, en el norte de Guatemala, 
Ie toco vivir una experiencia terrible. Cortes y Larraz decidio hacer el 
recorrido a pie y no montado en una bestia; en un tramo del camino se Ie 
indica que debfan cargarlo en una silla, en la espalda de un indio. En 
principio se nego, no queria que 10 cargaran, pero al intentar transitar 
sobre el fango principia a hundirse en ellodazal. Contra su voluntad acepto 
ser cargado y con horror vefa como los indios se sumfan hasta la cintura 
en el lodo. Al terminar el trecho pantanoso, hizo un descanso y en ese 
momento se entero de que algunos curas, que se habfan aventurado en 
ese camino, habfan muerto por graves enfermedades. 

Habfa carencia de caminos, recursos tecnicos, financieros y de una 
actividad unificadora; todo esto genera multiples poderes locales, que se 
fueron constituyendo sin tener ninguna capacidad creadora, sin buscar 
un equilibrio ni balance; esto permito el aparecimiento de grupos 
hegemonicos, locales, totalitarios y fuertes . Cualquier intento de protesta 
contra las acciones de ellos era aplastado sin misericordia, pues la violencia 
mortal era ejercitada contra cualquier opositor blanco, indio 0 de cualquier 
grupo. No era problema de razas, lenguas 0 costumbres, era una lucha 
por el poder y ese poder tema una finalidad: explotar a otros y enriquecerse. 

El mundo, que originalmente pareda fracturado en las relaciones humanas, 
y que vivfan en los extensos valles, riveras de rios, lagos y las serranfas, 10 
unificaba ese nuevo poder local. Los grupos hegemonicos que integraban 
ese nuevo poder local eran los nuevos jefes economicos, politicos, religiosos 
y a ellos se uman la gente violenta, en forma individual y luego organizada; 
asf, con la accion de todos, se iba conformando el poder local, el que 
apropiado de la violencia local, despojaba a los habitantes de cuanta 
riqueza produjeran. Cortes y Larraz dice que este poder local esta integrado 
esencialmente por los propietarios de las llamadas "haciendas". 

Las haciendas eran plantaciones productoras de anil, cana de azucar, 
ganado, algodon y grana 0 cochinilla, eran propiedad de espanoles 0 

ladinos, quienes se uman lentamente hasta llegar a formar un poder local, 
conjuntamente con los alcaldes de pueblos de indios y alcaldes de pueblos 
de espanoles. 

Cortes y Larraz considero que 10 mas grave de estas nuevas formas de 
organizacion humana, ocurrfa donde no habfan formalmente alcaldes, ni 
autoridades; pero sf grupos violentos que actuaban sin ningl'm control, ni 
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limite. Alcaldes y hacendados, hacendados y bandas iban imponiendo la 
violencia contra indios, mestizos, blancos espaftoles y todas sus mezclas, 
que a la vez iban conformando las nuevas etnias. 

En diversos lugares que Cortes y Larraz visito se entero de que los indios 
eran obligados a trabajar en una nueva forma de empresas exportadoras e 
importadoras que estaban surgiendo; eran us ados como productores y 
como medios de transporte: simples bestias de carga, principal trabajo 
que se daba a los grupos de oprimidos. Los indios cargaban mercaderias, 
desde los mas lejanos lugares hasta las ciudades y la capital, especial mente 
de los puertos de desembarco, cruzando todo el territorio entre los oceanos 
Atlantico y Pacifico. 

E1 reputimiento 

Los nuevos empresarios organizaron la produccion a base del trabajo 
forzado llamado repartimiento. Las autoridades de todos los niveles 
recibian las peticiones de mana de obra por parte de los propietarios y 
siendo limitado el numero de indios, los repartian. Las autoridades eran 
quienes entregaban a los indios para su explotacion. Los indios, 
individualmente 0 en grupos, jamas podian negarse a trabajar porque se 
trataba de "ordenes del supremo gobierno". Bajo esa oracion solemne y 
ominosa: "ordenes del supremo gobierno" se ocultaron los nombres de los 
nuevos grupos de personas que ejercian el poder. 

Cortes y Larraz, en el curso de todo su recorrido, se informo de que el 
trabajo que realizaban los indios no les era pagado. A los indios se les 
hacia cargar durante meses, en viajes de ida y retorno a los puertos, con 
abandono de sus familias y cultivos de sobrevivencia; y finalmente no 
percibian nada mas que enfermedades 0 la muerte. 

Cortes y Larraz conocio la existencia de este fenomeno, en diversas 
regiones; pero aillegar a un lugar llamado Huehuetenango, Ie formula ron 
una peticion por los indios, para que detuviera el repartimiento porque 
habia una epidemia en la poblacion. 
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El Arzobispo, convencido de su alta investidura, intercedio personalmente; 
luego envio a uno de sus subordinados para impedir que se despachara a 
los indios al trabajo. Pero para su total frustracion, se entero de que su 
palabra y poder fueron inutiles; que el, el Arzobispo, no fue oido, que 
careda de fuerza en ese nuevo mundo. Se entero, en otro momento, que 
las noticias sobre enfermedades y situaciones catastro£icas eran inventadas 
para exigir que los indios trabajaran gratuitamente. 

Producto de esta violencia contra los indios, es que sus cultivos 
individuales y comunales iban desapareciendo; y en lugar de ellos 
surgieron las producciones para exportacion: el dulce derivado de la cana 
de azucar, el tabaco, el algodon, el cacao y los colorantes; todos propiedad 
de los nuevos grupos, erigidos sobre los repartimientos y trabajos forzosos 
de los indios. 

El Arzobispo Pedro Cortes y Larraz no se lanzo contra las nuevas empresas; 
por el contrario: creia que debian continuar y la argumentacion era sencilla: 
a los consumidores no les interesaba quien produda las cos as, les interesa 
satisfacer sus necesidades. Sin darse cuenta, Cortes y Larraz habia 
ingresado al nuevo sistema productor de mercandas, para un grupo de 
consumidores anonimos. 

Cortes y Larraz senalo que las consecuencias de las haciendas son 
principalmente dos: una, la explotacion sin limite de los indios; dos, que 
la gran mayoria de indios iban quedando reducidos a producir ninos para 
ser bautizados y aprender, con gran aborrecimiento, a cantar las primitivas 
tonadillas religiosas. 

Pero esta transformacion en la produccion de cultivos de exportacion 
tambien transform6 a los grupos de poder entre los indios y, 
consecuentemente, las relaciones con la Iglesia catolica, colonial y espanola. 

Se produjo entonces un hecho contrario: la apropiacion de los principios 
de la religion catolica, colonial y espanola. Segun Cortes y Larraz, los 
grupos de indios jefes, ahora ya hegemonicos, seleccionaban a tres 0 cuatro 
indiezuelos para que sirvieran en los templos cat6licos y supieran algunos 
ritos, movimientos de manos y palabras que hadan los curas y coadjutores. 
Esos indiezuelos, entrenados por los curas, cumplian funciones en los ritos 
de estos grupos de indios hegemonicos contra otros indios. 
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En ese mom en to, y para ilustrar totalmente 10 que esta explicando, refiere 
el Arzobispo, que muy marginalmente sobrevivian algunos grupos de 
indios pobres que trabajan la palma y fibras naturales; trabajos que no 
requerian tecnicas especiales, ni herramientas costosas; son ellos los que 
hadan petates, esteras, sombreros, cordele ria, lazos y cestas. Pero su futuro 
tambien era de desaparici6n y de ser absorbidos por los nuevos poderes 
hegem6nicos, que ya no eran colonialistas peninsulares. 

E1 alcoholismo: 1a evasi6n de 1a realidad 

Desde las primeras paginas, hasta el final de su texto, Cortes y Larraz 
hace narraciones sobre los hechos que analiza en sus aspectos esenciales; 
Cortes y Larraz enumera lugares y detalles particulares, que 
indudablemente son importantes. Por la naturaleza de este trabajo, no es 
posible citarlos, pero se hace esa salvedad. 

Cortes y Larraz explic6 que los bajisimos ingresos que tenian los indios 
los derrochaban en alcohol y en fiestas. Fiestas, habia innumerables, y se 
pueden identificar asi: las fiestas celebradas en los templos cat6licos y las 
que se hadan fuera de ellos. 

Las fiestas eran monumentales borracheras que se hadan durante todos 
los dias del ano; las causas para hacerlas, que realmente eran pretextos, 
las encontraban (los indios, ladinos, mestizos, etc.) en cualquier cos a 0 en 
todos los hechos. Uno de ellos fueron los velorios de ninos muertos; que 
luego se transformaron en velorios de adultos y, finalmente, en rendir culto 
y homenaje a las imagenes de los santos cat61icos. 

Las imagenes eran sacadas de los templos cat6licos y llevadas a los 
llamados ranchos Gacales), que eran miser ables, construidos con ramas, 
sus techos de pastos y los pisos de tierra, que eran lodazales. LQUe eran 
entonces los velorios? Eran grandes comidas, abundantes bebidas y 
freneticas relaciones sexuales. 

Con la celebraci6n de esas fiestas y borracheras, los indios escapaban de 
la realidad. Los indios se reunian y hablaban entre si largos period os; 
reunidos y alegres se dedicaban a los juegos de azar, apostaban y se 
intercambiaban de todo: bienes materiales (granos, ganado, inmuebles, 
etc.), pero tambien jugaban a sus mujeres, hijas, hermanas, etc. 
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Al principio, los jefes locales de la Iglesia cat6lica perseguian los velorios, 
las fiestas de los santos y los juegos de azar. Las formas de jugar y los 
objetos con que se hacfan eran de 10 milS variados: semillas de cacao, 
huesos, piedras, etc. 

Con estas actividades creci6la producci6n de bebidas embriagantes y junto 
a ellas creci6 tambien el consumo. Parece imposible pero asi fue . El 
Arzobispo Cortes y Larraz jamas reflexion6 sobre las causas del consumo 
de bebidas embriagantes. Jamas, en todo su texto, se detuvo en algtin pasaje 
a investigar la rakes del alcoholismo. 

El Arzobispo 10 unico que vio fue un hecho: las borracheras. Se limit6 a 
preguntar, y todos los curas se redujeron a sefi.alar, que existfa el consumo 
y abuso del alcohol. Que ese abuso 10 hadan todos: hombres, mujeres, 
nmos, negros, mulatos, blancos, mestizos y otros. Cortes y Larraz no aport6 
ningun saber epistemico, al porque de esas borracheras y, mas 
profundamente, a las razones por las que los seres humanos se evaden de 
la realidad. 

La construcci6n de las etnias y la declinaci6n de los pueblos de indios 

En un estudio de las etnias, entendido como el estudio de las relaciones 
humanas que se producen en grupos precisos, ningun grupo existe 
aut6nomo, ni aislado. Una etnia existe en tanto que se relaciona y actua 
con otra. Una etnia existe igualmente s6lo si existen grupos de poder. 
Finalmente, una etnia existe unicamente si se dan relaciones de tensi6n 
con otras etnias. Con estos postulados se afirma que no existen las etnias 
en el vado de las relaciones humanas, estas s6lo existen en tanto son 
relaciones de poder. 

Al hacer el estudio de las etnias, Cortes y Larraz lleg6 a la conclusi6n 
contradictoria de que todos eran iguales, pero a la vez no 10 eran; porque 
etnia no eran s610 los indios, los blancos y sus multiples combinaciones; 
sino tambien los negros y los asiaticos que llegaban por medio de los barcos 
de Filipinas. 

La conjunci6n, concurrencia y uni6n de muchos grupos humanos era la 
forma como ocurria la nueva historia, la historia modema de la etnicidad 
en Guatemala; y esa historia de la nueva etnicidad la hadan todos. 

144 ------------------ Colecci6n IDlES 



----- ---- - Pedro Cortes y Lorroz - --- --- - --

Cortes y Larraz lleg6 a la conclusi6n de que los curas, las autoridades 
coloniales, los mismos espaftoles e indios, generaban esa nueva realidad 
humana. Descubri6 que habian luchas de poder y que esas se daban entre 
todos; es cierto que en algun momenta tenian alianzas transitorias por 
negocios y acciones especificas; es cierto que se uman por los beneficios, 
en el lucro que todos perseguian, y que el lucro era 10 unico que los 
unificaba. 

Esto principia a notarse en las politicas de poblamiento y el ejercicio del 
poder, cuando los indios fueron vencidos y ubicados en determinados 
territorios; a estos asentamientos se les denomin6 pueblos de indios 0 

republica de indios. Obviamente no tenian nada de regimen republicano 
contemporaneo, sino que era una expresi6n de latin vulgar medieval, 
respublica, 0 la cosa comun de los indios. 

Pero fue imposible que los indios permanecieran indefinidamente ahi, 
aislados y sometidos a su exterminio paulatino. Porque, en parte, ese era 
uno de los objetivos coloniales: exterminar a los indios como adversarios; 
pero por otra parte 10 era su explotaci6n. 

Con la finalidad de aprovechar la fuerza de trabajo de los indios, aquellos 
fueron sacados de sus republicas para llevarlos a los pueblos de espaftoles 
a construir templos, casas, calles, drenajes, etc.; luego, los indios 
desarrollaron todos los servicios que jamas habrian hecho los espaftoles: 
servicios domesticos, de limpieza, de bestias de carga, de seguridad y miles 
de oficios mas llamados "serviles". 

Para el ano de 1768, cuando hizo su recorrido el Arzobispo, los 
asentamientos primitivos de indios habian sido transformados, unos 
desaparecieron y otros habian sido destruidos por terremotos, huracanes 
o inundaciones. Cortes y Larraz cita lugares precisos que el tenia 
registrados como existentes. 

Cortes y Larraz critica implacablemente el mal trabajo que estaban 
haciendo los curas, en relaci6n con la construcci6n de la nueva realidad 
humana, la Hamada politica de poblamiento. Cortes y Larraz tiene presente 
el principio expresado por el rey que 10 habia nombrado, Carlos III, que 
decia: "poblar es gobernar", porque sin poblaci6n no habria gobernados. 
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Geografia, como se dijo, en el analisis de Cortes y Larraz son las relaciones 
humanas, pero con una connotacion especial, de que estas relaciones 
estaban situadas en el mundo en el que el trabajaba; entonces geografia 
son los curas que no controlaban a los indios, espanoles, mulatos, etc., 
bajo su responsabilidad; y que no atendian a esos curatos, que son los 
extensos territorios que deb ian visitar y no 10 hacian, entre otras razones 
por la falta de caminos; y la solucion que aplicaron los curas fue 
abandonarlos allibre desarrollo de las poblaciones. 

Lo linico que se Ie ocurrio al Arzobispo Cortes y Larraz, frente a esa mala 
calidad de trabajo, fue dividir a los grupos y reorganizarlos con otros guias 
y guardianes. Cortes y Larraz cree que debe ejercerse presion contra los 
compartimientos de la poblacion, que el estima responsable. La ingrata 
tarea de reprimir se la asigna a los curas parrocos y cuando hace eso, el 
habla con la voz del poder. 

Sistematizando, los ejes de fuerza pueden sintetizarse asi: los curas hacian 
mal las cos as; entonces los espanoles, los blancos y los indios hacian otras 
cosas: ejercian su casi ilimitada cap acid ad de accion; pero la actuacion de 
estos grupos, frente al regimen colonial, era visto como la ejecucion de 
todos los fraudes, enganos y violencias posibles y, a veces tambien, las 
imposibles. 

Cortes y Larraz incluyo en esa situacion a la Orden de los Dominicos; 
ellos ternan una de sus empresas en el nororiente de la ciudad de Guatemala 
(Santiago de los Caballeros), aproximadamente a ciento cincuenta 
kilometros. Ellugar era conocido como el valle de San Jeronimo, en la 
Verapaz. En ese lugar los dominicos ins tala ron una fabrica para la 
produccion de dulce, derivado de la cana de azucar. Los dominicos 
entraron en esa forma al mundo de las haciendas. Pero no fue solo la 
produccion de dulce (panela, piloncillo, azucar, caramelos, etc.) sino que 
tambien uno de sus derivados: el alcohol para beber. 

Cortes y Larraz explica pacientemente en que consisten las haciendas; son 
ese nuevo mundo de blancos, indios, negros y sus diversas mezclas, que 
se han congregado donde son posibles los cultivos intensivos y extensivos 
de la cana de azucar. Todos ellos se han situado donde era posible la 
produce ion y donde estuvieran las mejores condiciones para aprovechar 
los recursos naturales y humanos. 
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En consecuencia, los primitivos pueblos de indios y blancos ya no servian 
para la nueva produccion; por las condiciones naturales en que se 
asentaron, no servian ni para integrar la fuerza de trabajo: la mana de 
obra simple de los indios y miles de blancos pobres, mestizos, negros, 
mulatos, etcetera. 

Las plantaciones, al igual que las haciendas, no eran pueblos planeados, 
ni propuestos; sino que en algunos casos se ubicaron en los alrededores 
de algunas de las ciudades primitivas y en la mayoria lugares lejanos, sin 
ningtill control formal. 

En el caso de la fabrica de los dominicos, en el valle de San Jeronimo, hoy 
municipio de Baja Verapaz, se extendio por toda la planicie la siembra de 
cana de azucar. Segun Cortes y Larraz, el ingenio era la mayor produccion 
de azucar y el mas grande negocio en todo el arzobispado. 

Cortes y Larraz tampoco dejo de ejercer su critica, porque segun el, habria 
sido mas la riqueza y la ganancia de la fabrica, si hubiera estado fuera del 
control de los dominicos. Su observacion se basaba en la naturaleza de la 
administracion, los jefes de la orden estaban como ados dias de viaje, en 
el pueblo de Coban, ochenta kilo metros al norte y el camino era 
intransitable. Su control y dominio eran minimos. 

Ciencia y tecnica, integradas en la produccion de azucar, era el negocio de 
los dominicos en San Jeronimo; produdan 600 toneladas mensuales de 
dulce; esa produccion era transportada y consumida en la capital del reino. 
Para almacenar ese volumen los dominicos construyeron bodegas con 
techos corredizos, donde guardaban cientos de toneladas de azucar. Refiere 
Cortes y Larraz que ese artificio mecanico 10 abria y cerraba un solo hombre, 
en tres minutos; y se habfa hecho asf en funcion de la necesidad de que el 
producto tuviera sol y fuera protegido a la vez de la lluvia. 

San Jeronimo, para Cortes y Larraz, era el mejor ejempl0 de 10 que eran 
las nuevas poblaciones y las nuevas relaciones. En San Jeronimo ya no 
habian asentamientos rigid os, reglamentados, ni prohibiciones de entrar 
o salir; tampoco habia necesidad de un pueblo de indios. San Jeronimo 
estaba formado por grupos humanos integrados por hombres, mujeres, 
niflos y ancianos de todas las razas, que iban de un lugar a otro; todos 
ellos caredan del asentamiento que habian tenido en el pasado indios, 
blancos y sus mezc!as. 
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Seglin Cortes y Larraz nadie controlaba a los habitantes de las haciendas, 
en parte porque estaban unos dias en ese lugar y otros en otro. Hombres y 
mujeres iban formando multiples parejas y tenian hijos con unos u otros, 
sin la rigidez y lirnitacion de que si el hombre 0 la mujer desaparecia, ya 
no habia procreacion. Este dinamismo iba generando nuevos valores 0 

reglas eticas: las mujeres se enorgullecian de tener varios hijos con distintos 
hombres, algunos de los cuales les atribuian prestigio 0 determinada valia. 
Nadie estaba registrado, ni nadie podia controlarlos. 

Muchos habitantes se refugiaron en esos lugares porque ahi no pagaban 
el tributo 0 los impuestos. Al arribar a esos sitios quedaron liberados de 
cargas, obligaciones, castigos y persecuciones. Su vida era posible gracias 
a que la asurnian bajo su responsabilidad. Tomaban los riesgos y los vivian. 
Si habia exitos 0 felicidad, eran suyos. 

Sexualidad. fe y poder en d surgimiento de nuevas etnias 

No habian curas ni autoridades que condenaran, azotaran y torturaran; 
los indios, blancos, mestizos, mulatos, etc., vivian su sexualidad, su placer 
y sus energias hasta donde podian. 

Ante esta realidad de alegria, fiesta, vitalidad y exirnidos de terrores, Cortes 
y Larraz dice que sus habitantes eran libres, gozaban de toda libertad, 
vivian por su libertad; vivian sin ley, sin religion, sin freno; eran libres. El 
Arzobispo insiste una y otra vez en resaltar que eran libres: eran seres 
humanos privados de represion, castigos, infamias: eran libres. 

Si el Arzobispo, que era el dueno de los saberes del poder, quien tenia el 
discurso sobre como tenia que hacerse la sexualidad, como debian vivirse 
las relaciones humanas, de que modo tenia que vivirse la vida y su 
reproduccion; si hubiera reparado en 10 que escribia, habria puesto otras 
palabras, pero el insistio en que esos seres humanos eran libres, vivian su 
libertad; y la libertad la expone como algo sucio, condenable y execrable. 

Michel Foucault escribio una Historia de la Sexualidad, en la que explica 
que dentro de la conducta humana hay saberes sobre la sexualidad; 
asirnismo que hay saberes y discursos sobre la sexualidad hechos por el 
poder; consecuentemente, hay una pnictica discursiva de la sexualidad 
que ha disenado el poder: como deben practicar la sexualidad los 
subordinados. 
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El regimen colonial espanol no qued6 sustraido a esa situaci6n; por el 
contrario: el regimen colonial tenia reglas bajo las cuales tenia que vivirse 
la sexualidad. 

La concepci6n sobre la sexualidad tiene que entenderse que no es irracional, 
caprichosa y falta de realidad; pero inmediatamente debe explicarse que 
el discurso colonial espanol sobre la sexualidad -que se pretendi6 aplicar 
en America- habia sido hecho bajo condiciones hist6ricas de guerra, graves 
conflictos y crisis del poder; bajo las estrechas condiciones que vivian los 
espanoles. En consecuencia, concibieron la practica de la sexualidad 
humana privada de un infinito numero de aspectos. Ellos pensaron, 
escribieron, legislaron e intentaron imponer tales discursos con esas 
terribles limitaciones. Porque esas fueron las condiciones en que surgieron 
esos saberes. El regimen colonial espanol estim6 que la sexualidad humana 
tenia que ser una simple reproducci6n bio16gica de la especie humana, 10 
cual es solamente una de sus posibilidades; porque el sexo, la sexualidad 
y los seres Henos de masculinidad, feminidad, heterosexualidad, 
homosexualidad 0 multisexualidad, son infinitas realidades en todo el 
planeta, en todas las epocas, y son s6lidas relaciones humanas con todas 
sus infinitas posibilidades creadoras, en sintesis: es la especie humana, e 
intimamente para nosotros, la familia humana. 

Los grupos hegem6nicos, colonialistas y europeos concibieron la familia 
con un reducido criterio biol6gico y el precario limite de dos grados de 
parentesco por afinidad; pero la realidad colonial espanola vivi6 la 
experiencia de millones de seres humanos formada por indios, blancos, 
mestizos, mulatos, negros, etc.; quienes se ayudaban, protegian y 
amparaban con s6lidos lazos de fratemidad y vida familiar. Estrictamente, 
hablando de ellos, carecfan de los supuestos vinculos de parentesco 
dictados por el grupo hegem6nico. 

Cortes y Larraz insiste en que hay libertad, aunque el termino es de absoluta 
censura. Lleg6 al extremo del asombro cuando se le hom6 brindandole 
un concierto con un coro integra do por mujeres negras esclavas; quienes, 
reconoce, cantan bien, pero el Arzobispo 10 con dena y dice que es malo 
porque se habia formado en una realidad, producto de las nuevas 
relaciones humanas: las esclavas negras cantantes vivian en la misma casa 
que el maestro. 
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Cortes y Larraz no 10 dice, ni se atreve a escribirlo en forma directa, pero 
sugiere que el maestro de musica, que tenia que ser un religioso, era amante 
de una 0 de todas las esclavas negras; el criterio duro y rigido en que vive 
Cortes y Larraz para descalificar el canto, no resulta coherente y ademas 
admite otras posibilidades: el maestro de music a pudo no haber sido 
amante de una 0 de todas las esclavas negrass. 

En el momenta en que el Arzobispo Pedro Cortes y Larraz escribe su 
analisis de las etnias, y hasta en la actualidad, la Unica forma que existe de 
que nazcan nuevos seres humanos, por la via natural y normal, es por la 
reproducci6n humana sexuada. Esta realidad, aparentemente obvia, no 10 
es tanto y mucho menos 10 fue en el pasado; pues cabe plantear, con mucho 
rigor, que las explicaciones sobre la reproducci6n humana siempre han 
estado llenas de grandes inc6gnitas, sobre todo en el pasado, por 10 que el 
tema jamas ha side ajeno a todas las concepciones religiosas y forma parte 
del nucleo de los dogmas, mitos, misterios, principios y significados 
simb6licos. 

Por estas dos razones, 10 basico de la vida y los saberes integrados al poder, 
es que el Arzobispo centra su atenci6n en ese hecho, el sabe perfectamente, 
que nadie puede escapar a su origen (nacimiento) y la potencial 
autoperpetuaci6n (reproducci6n) de la especie humana.6 

Es oportuno decir en este lugar, que se escribe ahora sobre aspectos de la conducta humana 
por haberse introducido, dentro de la teoria critiea de las disciplinas sociales, las observaciones 
y los textos sobre la vida sexual, que hizo Michel Foucault, especialmente en su Historia de la 
Sexualidad, tome I. La voluntad de saber. En el capitulo de este libro nombro 'el 
dominio"(Foucault,1977:126·139). 
Foucault aporto criterios de analisis para plantear 10 siguiente: existe una relacion entre poder 
y sexo, entre poder y sexualidad. Pero, sobre todo, entre sabery la sexual idad. Los saberes son 
en primer lugar los datos y a ellos se agregan las formas de valorizacion. EI grupo humane que 
ejerce el poder dicta las formas correctas ·verdaderas- sobre como vivir la sexualidad. Fuera de 
esas reg las todo esta prohibido, es condenable en el discurso y es reprimido con violencia. 

6 Dominando todos esos saberes, Cortes y Larraz sabia que el poder era mas que las autoridades 
formales; porque se formaban en ese momento, otros poderes que estaban permeados 
profundamente por la reproduccion humana que generaban las nuevas etnias; ellos tambien 
tenian su discurso del poder sobre la sexualidad y ten ian una practica discrusiva como ello 
expone ampliamente. 
EI Arzobispo sabia que la reproduccion humana deja de ser la fam ilia, la pareja y/o los hijos. 
La reproduccion humana es el hecho biologieo, pero a la vez es la reproduccion de unas 
relaciones politicas, economicas, sociales, de ritos, de visiones del mundo, y de todas elias, un 
acto de poder: es tan profundo este aspecto que se transcribe adelante un texto en el cual el 
Arzobispo propone la ' Iimpieza etnica' y la mezcla de etnias. 

150--------------------------------- Colecci6n IDlES 



-------- -- Pedro Cortes y Lorroz ----------

Ese hecho se debe valorar como uno de los grandes descubrimientos de 
Cortes y Larraz: es el quien capta que los indios y los que conviven con 
ellos (mestizos, ladinos, mulatos y otros), viven una sexualidad distinta 
que se inicia desde a antes de su despertar biologico reproductivo; que 
tienen gusto par la sexualidad y que 10 hacen fuera de la observancia de 
ritos, ceremonias a sacramentos de la Iglesia catolica, colonial y espanola. 
Cita, par ejemplo, el banarse desnudos can toda candidez ninos, jovenes, 
adultos y ancianos en las riveras y playas. 

Saber, enterarse de eso, pero observarlo personalmente aterrorizo al 
Arzobispo, pues para el eso era vivir en un mundo de monstruos. Solo en 
un mundo magico, de fantasias sexuales e increible puede suceder eso. A 
Cartes y Larraz Ie era imposible dejarse de adrnirar de ese mundo que se 
habia formado y en el que vivian miles de personas; y que ademas vivian 
felices. 

El Arzobispo Cartes y Larraz se via forzado a formular una aracion que 
utiliza muchas veces, una construccion poetica y literaria: pareciera, dice 
el, que todos viven en un mundo de magic as, de absoluta magi a, donde 
se pueden inventar mundos; y par ella, ellos ya no se adrniran de 10 que 
hacen ni de 10 que pasa; todos los hechos les parecen absolutamente 
narmales. 

Al Arzobispo, que fue un hombre formado en los saberes de la teologia, el 
derecho canonico, la represion sexual absoluta, hasta la renuncia total a la 
reproduccion humana; Ie conmueve saber que hay ninos y ninas casados 
antes de la edad, que los hombres del poder colonial habian fijado como 
termino permitido; que se habian casado siendo menores de edad, que 
convivian entre si y podian reproducirse. 

EI reino de la libertad, la existencia y generacion de otros mundos, Ie 
aterrorizo: solo concibe como respuesta que par hoy no hay nada que hacer; 
el tiempo para cambiar esa realidad, que para el era inaceptable, aun no 
ha llegado. 

Este apartado se concluye con una expresion de invitacion: el tema esta 
esbozado y esta pendiente de desarrollo. Solamente sera posible entender 
como fue que par la reproduccion humana y una concepcion de la 
sexualidad, distinta y ajena a la del regimen colonial espanol; nacieron, 
crecieron y se consolidaron las etnias; la poderosa vitalidad de ellas ha 
impedido su destruccion, a pesar de la crueldad de tad as las guerras. 

Serie socio ·culturol ------------------~ 15 1 



Cuotro outores estudion a los indios - ------

Etnias e independencia 

Pedro Cortes y Larraz no se redujo a describir ese mundo, sino que tambien 
busc6 encontrarle un origen y una causalidad. Segtin el, y 10 dice varias 
veces, ha surgido una realidad paralela que es aut6noma; es otro grupo 
humane y de poder que se interrelaciona con el mundo de los cat6licos, el 
gobierno y los negocios. Ese mundo es una suma de negocios que el 
considera que son necesarios, pero que no son adecuados en la forma en 
que existen y funcionan. 

Los poderes tienen nombres, linguisticamente en cada periodo hist6rico y 
en cada lugar tienen nombres propios y a la vez sin6nimos. Uno de esos 
sin6nimos, dentro del poder colonial espanol: "es el mundo de los blancos". 
Pero, como explica ampliamente Cortes y Larraz, no es una expresi6n 
racial, sino que expresa la relaci6n entre grupos hurnanos integrados en 
la funci6n gubernativa y administrativa (denominada burocracia), 
comerciantes y el complejo mundo religioso. Junto a ese mundo de poder 
formado por los espanoles-blancos, en el transcurso de trescientos anos, 
se forma ron otros mundos integrados por indios, el de blancos que ya no 
eran espanoles de Espana, sino nacidos en America, y por no tener mejor 
nombre se les dio el de ladinos, criollos, indianos; la integraci6n grupal de 
todos ellos gener6 una nueva etnia, a la que carente de nombre, se Ie llam6 
mestizos; e igual fue con los negros y blancos, que forma ron a los Ilamados 
mulatos y con ellos las multiples combinaciones; a estas los blancos
espanoles hegem6nicos les llamaron "castas". 

Los grupos de poder sobrevivieron paralelamente, tuvieron relaciones de 
aprovecharniento reciproco, pero desde su origen estaban en pugna; los 
nuevos grupos de poder eran nuevos hacendados, comerciantes y personal 
de los cargos burocraticos, donde debe situarse tambien a los grupos de 
indios que controlaban pueblos, mana de obra y saberes. Hay un nexo 
que los une a todos: su hegemonia sobre las grandes mas as de gente 
subordinada. 

Al salir fuera del ambito urbano capitalino, Cortes y Larraz se entrevist6 
con ellos, intent6 tener algtin diaIogo y finalmente busc6 entenderlos. En 
todas las paginas de su trabajo, transcurren uno a uno, los personajes de 
estos nuevos poderes. 
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Reflexionando, hoy se puede decir, dado que se conoce el proceso seguido, 
que en menos de cincuenta anos (1770 a 1821) se aliaron divers os sectores 
con una parte del clero; luego, todo el clero se comprometeria, e inventarian 
paises, harian republicas y tambien nuevas formas de gobierno. El 
nacimiento de esa realidad fue analizada rigurosamente por Pedro Cortes 
y Larraz. 

La tama del pader par media de ritas y creencias 

Unos hechos muy simples Ie permitieron al Arzobispo Pedro Cortes y 
Larraz ingresar al nuevo mundo que se habia constituido: los indios adultos 
enviaban a tres 0 cuatro ninos indios a servir a la Iglesia, en esa tarea los 
indios eran domesticados 0 educados y aprendian el funcionamiento 
interior y la vida domestica de la Iglesia; pero a la vez adquirian el control 
de la Iglesia y de los objetos, joyas y secretos que poseia la institucion. 

Con el conocimiento de la Iglesia, los indios tambien la sometian bajo su 
control: al poseer el dominic fisico del inmueble y los objetos sagrados 
para los catolicos, los indios los transformaban en objetos sagrados para 
sus propios ritos, ceremonias y creencias. Este fue el punto decisive para 
el descubrimiento y razonamiento de Pedro Cortes y Larraz: la existencia 
de dos creencias, dos ritos, dos ceremonias; pero, sobre todo, dos grupos 
de autoridad 0 poder. Podria decirse entonces que habian dos religiones. 

Al aceptar personalmente un indio 0 una comunidad cumplir una 
celebracion, efectuar un rito y la participacion en determinada creencia 0 

ceremonia, ejecutaba un hecho fundamental : se sometia el individuo 0 la 
comunidad a un poder preciso, pero a la vez 10 hacia suyo. 

Sin embargo, hay otro gran descubrimiento de Pedro Cortes y Larraz: cada 
poder 0 grupo hegemonico, sean indios 0 espanoles, en tanto que grupo 0 

poder, tiene ritos, ceremonias y creencias propias. Quien acepta, y aceptar 
aqui es some terse, cumplir los ritos 0 ceremonias de uno u otro grupo, 
queda bajo la sumision de ese grupo. 

Serie socio ·cultura l ------------------ - 153 



-------- Cuotro outores estudion a las indios ---- - --

Al arribar Cortes y Larraz a estas conclusiones y con el todo el aparato 
colonial espanol, fue categ6rico: deben cumplirse los ritos y ceremonias 
de la Iglesia cat61ica, colonial y espanola; siendo su cumplimiento 
obligatorio; y junto con esa orden el postulado inevitable: excluyente de 
otro u otros ritos y ceremonias. 

Jamas un cat6lico 0 las jerarquias cat61icas habrian practicado los ritos y 
ceremonias de los indios; porque los principios y dogmas los prohibian. 
No obstante, Cortes y Larraz descubri6 que esos ritos y ceremonias existian 
y eran aceptadas por los indios. El Arzobispo descubri6 que grupos de 
indios controlaban practicas rituales, ceremonias y, atras de ellas, creencias. 
Descubri6 que ese grupo de indios jerarcas tenian el monopolio de esos 
saberes, que ellos sometian a los otros indios obedientes a sus creencias, a 
los dictados y orientaciones que queria el grupo de indios jefes. 

Ese grupo de indios que asumi6 el poder es el que decidia que se debia 
creer, c6mo se debia vivir: al igual que los curas, eran ellos quienes vigilaban 
y quienes ejercian los castigos, quienes administraban la violencia contra 
otros indios 0 blancos, quienes decidian si eran adversados 0 si entraban 
en pugna por el poder. 

Tiene que repetirse: jamas ha existido la lucha de ideas y no puede existir 
tallucha, porque las ideas las sostiene un grupo de espanoles-blancos, 
indios, mestizos, ladinos, mulatos, etc. Existen las luchas de grupos 
humanos y, buscando c6mo nombrar a esos grupos en pugna contra los 
cat6licos colonialistas, Cortes y Larraz les llam6 id61atras, paganos 0 no
cristianos. 

Habia aparecido una nueva lucha entre grupos, a muchos niveles, con 
distintas formas de dominio de tierras, control de transportes, explotaci6n 
de productos y unida a cad a una de ellas distintos ritos, creencias, 
ceremonias y grupos que las ensenaban, controlaban y ejercian el castigo. 
Era simplemente una lucha por el poder, con las divers as tecnicas del poder. 

Pedro Cortes y Larraz ve que el grupo de indios, al igual que los blancos 0 

ladinos, adquiere el monopolio de las decisiones 0 los saberes; por ejemplo, 
cada jerarquia conoce cual es el dia, la hora y ellugar preciso para celebrar 
un rito 0 una ceremonia; son los jefes, 0 grupos de mando, quienes deciden 
que tipo de fiestas, a que hechos, personas 0 fen6menos naturales debia 
hacerse fiesta, rito, ceremonia 0 rendirse culto. 
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Segun Cortes y Larraz, esas ideas de los indios sobre cuando, c6mo y a 
quien rendir culto, provenian desde antes de que fueran sometidos por 
los espanoles. Si ese hecho es cierto, puede concluirse entonces que los 
indios y su poder jamas fueron totalmente vencidos, y para ese ano de 
1768, en que el Arzobispo 10 observa y escribe, los indios se habian 
consolidado totalmente y ternan el control de los pueblos en muchas areas 
del saber y poder grupal. 

Esos grupos 0 elites de poder tenian los saberes de los lugares que eran 
estimados sagrados, cuales ceremonias deb ian cumplirse, que tip os de 
of rend as entregar y sobre todo cuales aetos de fe observar. Para hacer esas 
aetividades los indios usaban los objetos que son estimados sagrados por 
la Iglesia: los sacaron de los templos y los llevaron a los montes, pues 
usaban lamparas, vas os, colla res e imagenes. 

En cada regi6n eran los indios quienes fijaban cuales eran los cerros, valles 
o canadas sagradas; eran en esos lugares, ademas de los que podian estar 
situados dentro de los pueblos, donde se cumplian las ceremonias. A esos 
lugares los indios llevaban los objetos que extra ian de los templos cat6licos. 

En uno de tantos lugares, y de las miles de veces que esto se hacia, unos 
indios delataron a otros indios de la celebraci6n de esas ceremonias: fueron 
con el poder espanot dijeron nombres, lugares y momentos. Las 
consecuencias fueron fatales, pues los indios delatores fueron muertos. 

Ante la violencia de la muerte, el poder espanol decidi6 atacar a los indios, 
quienes respondieron y se inici6 una medici6n de fuerzas; curas, 
coadjutores y personas ligadas a la Iglesia fueron alcanzados por la 
violencia. Finalmente, explica Cortes y Larraz, el sistema espanot en el 
momento en que el hizo su investigaci6n, habia renunciado a la lucha y 
perrnitia la coexistencia del poder de los indios, se habian alia do para el 
lucro. 

El ejercicio del poder en los nuevos gropOS 0 etnias 

Los jefes de este poder paralelo, seglin explica el Arzobispo, actuaban en 
areas consideradas cotidianas y del exclusivo dominio de la Iglesia cat6lica, 
colonial y espanola . Era ese nuevo poder, constituido por indios, quien 
decidia quienes se casaban, c6mo se casaban y cuando tenian que casarse. 
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Los grupos hegemonicos de indios habian tornado el control de la 
reproduccion humana: ellos decidian en que forma se constituian y vivian 
las familias. Expresado en terminos de libertad: al igual que dentro del 
marco catolico, no existia tallibertad, pues era el grupo de mando 0 poder 
quien asumia la decision de con quien vivir, con quien reprod ucirse, como 
hacerlo y cuando hacerlo. 

El Arzobispo, aillegar a Chichicastenango, en el ejercicio de sus saberes y 
con ellos del poder, condeno una de esas decisiones de los indios: senalo 
que la decision de organizar una nueva familia, como 10 hicieron los jefes 
indios, no era correcta por la edad de los contrayentes. Eran, segun el 
Arzobispo, menores de edad; pero habiendo llegado a la mayo ria, segun 
el, la familia podia formalizarse 0 convalidarse la ceremonia 0 matrimonio. 

El Arzobispo, en el ejercicio de su poder, intento legalizar conforme las 
ideas, saberes y ritos catolicos, ese acto de reproduccion humana. Para 
ello convoco a una ceremonia al dia siguiente y se apresto a celebrarla, 
pero descubrio que no habia ningun indio: 10 habian dejado absolutamente 
solo, por 10 que el Arzobispo llego a la conclusion de que el careda 
totalmente del control y dominio sobre los indios y que eran los indios 
quienes decidian la vida de los otros indios. 

En terminos de Michel Fouca ult: aqui no se opero un acto de libertad, sino 
que de una sumision se paso a otra sumision; 10 cual, como 10 explica el 
Arzobispo, no Ie afecto al regimen espanol, formado por grupos rapaces, 
pues incluso esos poderes paralelos Ie sirvieron bien. 

Rigurosamente, la reproduccion humana se sometio al control del poder 
de los indios y estos estaban sometidos al sistema economico, politico y 
social de los espanoles, que ya operaba en tierras de America, fuera del 
control de los grupos hegemonicos peninsulares 0 europeos. 

Consecuentemente no sirvieron para nada los registros de nacimientos y 
determinacion de las fechas legales, mayoria 0 minoria de edad, 
establecidas por el poder espanol. El tiempo no existe en abstracto, sino 
que son los momentos en que se hacen las cos as; ese nuevo tiempo, el del 
poder paralelo, no observa las mediciones, ni concepciones de las elites 
espanolas; y es asi porque tiene un criterio funcional del tiempo en sus 
actos de poder. 
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El tiempo puede simbolizarse en 10 que se denomina calendario y Cortes 
y Larraz establece, en distintos momentos, que los indios tienen esos 
calendarios. Independiente de los objetos y expresiones simbolicas, los 
calendarios cumplen funciones para realizar aetos del poder, captacion de 
riquezas y explotacion humana.7 

Cortes y Larraz establece que los indios estan usando sus antiguos 
calendarios, con 10 cual queda evidenciado que estaban ejerciendo el poder. 
A partir de ello, el Arzobispo integro dos realidades aparentemente 
divididas: una, la existencia de organizaciones sociales, poHticas, religiosas, 
de saberes y misterios; y otra, los objetivos que persiguen tales 
organizaciones, que es apropiarse de riquezas y explotar a otros grupos 
humanos. 

Dentro de este proceso se planteaban luchas por reproducir la realidad 
que les era favorable y destruir la que les era adversa. Este esquema era 
valido, tanto para las organizaciones de espanoles, como para las de los 
indios. 

De no hacerse esta integracion de saberes, instituciones y objetivos, el 
mundo aparece incomprensible: con este mecanismo de integracion 
colonial espanola se hicieron edificios gubernamentales, templos, 
conventos, caminos, residencias y sistemas de riego; se consumio bienes 
de todo tipo para reproducir la vida de los espanoles y sus sistemas 
religioso, burocratico, etc., englobados bajo el termino de "coloniaje". 

Coexistencia de dos sistemas de verda des 

La fuente esencial de riqueza fue la mana de obra de los indios y, como se 
dijo anteriormente, inicialmente se fijaron lugares precis os para que 
vivieran los indios; se explico que en mas de dos siglos (1766), estos se 
habfan modificado, rompiendo la estruetura concebida por la elite, a la 
que pertenecia Cortes y Larraz. Los nuevos asentamientos que se ubicaban 

7 Tanto indios como espaiioles, dividen el tiempo en ciclos lIamados dias y meses, ambos usan 
palabras, animales y objetos para las divisiones. En los saberes populares hay expresiones de 
dias propicios y dias aciagos. 
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en las orillas de los rios, montanas inhospitas y planicies eran ilegales y se 
les asignaron nombres: si eran preferentemente de blancos pobres eran 
llamados valles; y a los otros, en extrema miseria, se les nombro pajuidades 
o asentamientos de indios. 

La apreciacion del Arzobispo Cortes y Larraz sobre el funcionamiento de 
ambos no fue totalmente cierta; vis to hoy, ados siglos de distancia, estos 
asentamientos marginales tampoco lograron salirse jamas del sistema; pues 
su gente tuvo que vincularse, por medio del trabajo, con las haciendas, las 
plantaciones, el transporte y el comercio. 

Incluso cuando esos habitantes huyeron de las ciudades, se transformaron 
en proveedores de materias primas, poblacion trabajadora "libre" y 
finalmente consumidores de bienes, valores y servicios que brindaba el 
sistema. 

Todo esto 10 explica el Arzobispo en forma tangencial porque, al hacer el 
analisis de las haciendas, plantaciones y sistemas de comercio; indica que 
son estos marginales quienes gozan de aptitud para trabajar en tiempos 
de cosechas, ser temporaleros, hacer intercambios en ferias, etc., por 10 
que era necesario que fueran totalmente desarraigados para gozar de 
movilidad. 

Cortes y Larraz da ademas algunas referencias para entender esa nueva 
realidad. La primera, es que ellos son productores; la segunda, es que ellos 
se han salido del control de uno de los grupos de poder, que es la Iglesia 
catolica; la tercera, que es la otra verdad, ajena a la verdad de la Iglesia 
catolica, pero que ya es una realidad en la que viven indios, mestizos, 
ladinos y las otras mezclas: los indios practican paralelamente sus ritos y 
creencias; ademas existen nuevas relaciones de agricultura, comercio, 
produccion en general, en las que se toleran diversos ritos, creencias y 
costumbres. 

Es conveniente fijar como un elemento de conclusion 0 aproximacion 
transitoria que las diversas costumbres, idiomas, lenguas, trajes, 
ceremonias de matrimonio, nacimiento, muerte 0 formas de hacer negocios, 
no son incompatibles con el proceso, organizacion y funcionamiento de la 
economia. Este es un hecho que descubre solidamente el Arzobispo Cortes 
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y Larraz: las haciendas y plantaciones funcionan ajenas a las lenguas, trajes, 
ritos, creencias 0 costumbres. Hay un hecho cultural-economico que los 
unifica a todos y que es la produccion de dulce, colorantes, ganado, 
construcciones, 0 saberes. 

Creer en las no-creencias 

Cortes y Larraz dejo transcurrir mas de la mitad de su escrito, de su viaje 
y tambien mas de la mitad de su estancia en Guatemala, antes de establecer 
sus conclusiones y afirmar la existencia de hechos graves y profundos de 
la realidad, en los que los calificativos resultan muy pobres frente al mundo 
en que se vivia, segun el Arzobispo. 

En la segunda etapa de su viaje por el extenso arzobispado, Cortes y Larraz 
Hego a la region nor-occidental de Guatemala, en un lugar Hamado 
Huehuetenango, que quiere decir "ellugar de los antiguos, de los ancianos 
o del origen del fuego". AIlIegar a Huehuetenango encontro a un joven 
sacerdote que ya conoda. Se saludaron y el Arzobispo Ie indico que 
esperaba que ya hubiera resuelto sus dudas, hecho que desencadenaria 
un dialogo posterior. 

Casi un ana atras, el joven sacerdote habia ido expresamente a la ciudad 
de Guatemala, a la sede del arzobispado, a buscar a Cortes y Larraz para 
entrevistarse con el y formularle una pregunta: el joven sacerdote, sin 
mayores argumentaciones, deseaba que el Arzobispo Ie respondiera a un 
hecho concreto: i,Era posible administrar 0 brindar los servicios de la Iglesia 
a quienes no creian en ellos? 

EI Arzobispo Ie respondio que el como cura sabia la respuesta; el joven 
sacerdote Ie dijo que si la sabia, pero queda oirla de boca del Arzobispo. A 
esta respuesta, Cortes y Larraz como jerarca, funcionario que cuenta con 
argucias 0 mecanismos para deshacerse de cosas incomodas, Ie dijo al 
joven cura que Ie presentara por escrito su pregunta. Craso error del 
Arzobispo. EI joven cura Ie dijo que asi 10 haria y que luego volveda, pero 
jamas volvio. "," 
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Pasaron casi dos anos y de nuevo se volvieron a encontrar el Arzobispo y 
el cura parroco. EI primer hecho que aparecio al Arzobispo en su aguda 
observacion, fue que el joven cura parroco no decia nada, 0 decia 10 que 
todos los curas -mentirosos, como afirmaba Cortes y Larraz- contestaban 
en la encuesta. Todo 10 que preguntaba era respondido que sucedia en la 
mejor forma. No habia problemas, mas que los normales. 

La realidad en ese lugar tambien era satisfadoria: los indios, blancos, 
ladinos y mestizos obedecian al cura y 10 que ordenaba el poder. Asistian 
a la Iglesia, pagaban los servicios que necesitaban, los aceptaban; vivian 
monogamicamente, no habia idolatrias, hechicerias ni cosas graves, salvo 
los vicios notmales. Normal era para todos el alcoholismo, pero este se 
habia reducido al minimo. 

En sintesis, todo estaba bien. Las cosas habrian quiz a quedado ahi, jamas 
habrian llegado al dramatismo al que llegaron si no se hubiera producido 
una conversacion de sobremesa, en la que otros curas y ayudantes dijeron 
que la Iglesia debia negarse a brindar los oficios, ritos y ceremonias, dicho 
en ellenguaje catolico, los sacramentos 0 misterios de la Iglesia, a grupos 
que no creian, no respetaban y que, par el contra rio, los aborrecian. 

La Iglesia, los curas, empleados y ayudantes no deberian bautizar, casar, 
confesar, menos dar la comunion 0 permitir que los indios comieran 0 

ingirieran 10 que se suponia era el cuerpo de Cristo y tampoco dar los 
oleos.8 

Los indios no creian que todo eso fuera un misterio, un hecho 
extraordinario que tenia graves consecuencias. Creer era un acto de 
aceptacion incondicional, atribuyendo calidad de sagrados a esos ritos. 
Suponian realidades que no existian, pero que se transformaban con el 
cumplimiento de algunos procedirnientos de parte de los agentes del poder, 

8 'No solamente en esta Di6cesis de Goathemala no se administraba el viatico a los indios, sino 
que es de temer, que ni en toda la America, y me consta que no se administraba en la de la 
Puebla y aun uno de sus curas, graduado en la Universidad de Mexico, tuvo el atrevimiento de 
decirme que seria escandalo administrar el viiitico a los indios. En la de Oaxaca me consta que no 
se les administra. Lo mismo dirfa respecto al sacramento de la penitencia, porque en orden a 
todas, tienen 10 indios la parte afectiva tan sin motivo, como si carecieran totalmente de ella; 
que mueren aun con menos indicios de sensibilidad que los animales, que carecen de raz6n, 
de quetemen muchos curasqueviven ajenos de creerotra vida despues de esta' (Cortes, 1771 :1,55) 
(Negrillas del autor). 

160 --------------------------------- Colecci6n IDlES 



---------- Pedro Cortes y Lorraz ----------

que eran los curas de los pueblos. Nacer era un hecho natural, normal en 
la reproducci6n sexual humana, pero los cat61icos afirmaban que era 
pecado el que se quitaba con el bautismo; formar pareja era un hecho 
natural y necesario de la especie humana, pero dejaba de ser tal para 
convertirse en sagrado por los gestos y palabras que decia el cura. Estos 
eran los sacramentos. 

Segun afirmaban los religiosos, los indios no entendian, ni menDs creian 
las explicaciones que ellos daban. Por el contrario, habian otros hechos en 
relaci6n con las creencias y los curas: los indios ternan otras explicaciones 
para los procesos naturales y, en relaci6n a los ritos, utilizaban los templos 
cat6licos para sus fines 0 ceremonias. Los indios tenian ritos y mites 0 
explicaciones magicas para algo tan complejo como la genetica,la herencia, 
la reproducci6n biol6gica y la reproducci6n social. La muerte 0 la 
enfermedad tambien tenian otras explicaciones, otras relaciones de 
causalidad. Entonces, las palabras misteriosas 0 magicas de los cat6licos 
ante la enfermedad mortal 0 la muerte, que se supornan eran la preparaci6n 
para otra vida y otra reencarnaci6n, eran tomadas por los indios como 
otro medio para otros fines. 

El proceso de suponer la necesidad de esos ritos de los cat6licos, como 
hecho basico de sus postulados de verdad, se resquebrajaban en la realidad; 
esto fue comprobado por el Arzobispo a 10 largo de su recorrido, pero 
principia su desarrollo narrativo, explicativo y su reflexi6n a partir de la 
mitad de su viaje. 

Cortes y Larraz sabia que se habia hecho la guerra de la conquista, se 
habia oprimido, matado y atropellado a los indios, basicamente, 0 como 
supuesto fundamental, para que aceptaran las ideas sobre la vida que 
sustentaban los espanoles. Esas ideas de los jerarcas religiosos no coincidian 
con la realidad; si alguna vez se practicaba algun rito cat6lico era con otras 
intenciones totalmente ajenas a la fe. 

Llamar al cura cuando alguien estaba enfermo era por dos razones: evitar 
un castigo por no haber avis ado; y en el caso de que estuviera cerca, se Ie 
llamaba porque las palabras que pronunciaba el cur a y el aceite que 
aplicaba se ternan por magicos, por antidoto contra cualquier enfermedad. 
Estas eran las razones basicas para la obediencia de indios, espanoles, 
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ladinos 0 los demas grupos; aparte de esas dos razones, nadie atendia ni 
entendia la real existencia de un misterio en el movimiento de manos en 
el aire, acompanadas de palabras entre murmullos. 

Descubrir esta realidad significo para el Arzobispo un hecho realmente 
grave. Lo habia venido reflexionando, pero la conversacion de sobremesa 
en Huehuetenango fue complementada con otro hecho: los curas reunidos 
hablaban entre sr, y a uno de los coadjutores Ie dedan jugando que el 
habia ganado mucho dinero con una plantacion de azucar, 10 cual el negaba, 
pero ell os insistian en decirle que habra ganado mucho dinero y el insistia 
en decir que no. El juego de palabras segura y el coadjutor repetia que si 10 
hubiera ganado, 10 hubiera guardado para cuando muriera. Esa ultima 
respuesta genero una reaccion y un discurso del Arzobispo Cortes y Larraz, 
pues era erroneo pensar que hubiera otra vida donde se necesitaria el 
dinero. 

El silencio de to dos, ante la severa reprimenda arzobispal, dejo en claro 
las multiples contradicciones entre los discursos miticos, religiosos y 
teologicos de explicacion de la vida. Era sumamente grave 10 ocurrido. Si 
se crera, como creran los indios, que nadie resucita, que la muerte era la 
extincion fisica de cad a individuo, que no habia vuelta, ni tampoco otras 
vidas; todo el discurso de salvacion, rezos y demas, no ternan ningu.n 
sentido. Eran inutiles, no habra continuidad. Pero si era cierto que habia 
otra vida, el ayudante de cura, que habra dicho que guardarra su dinero 
para otra vida, estaba entonces en 10 cierto. 

Si era cierto que habra otra vida, como dedan los curas y las creencias 
catolicas, entonces las costumbres y ritos de los indios de enterrar a los 
indios con sus cos as, tenian razon. No habia por que impedrrselos. 
Tampoco habra por que cerrar con llave las puertas de los templos donde 
eran velados los indios antes de enterrarlos, porque Ie impedia el viaje al 
muerto e imposibilitaba que los parientes vivos pudieran hablar con el 
muerto. 

Llevado al extremo: si realmente existia otra vida, era correcto que 
determinadas personas fueran enterradas con sus sirvientes, algunos hijos 
o su mujer querida. Esta idea horrorizaba al Arzobispo, por 10 que la 
rechazo violentamente cuando se entero de que esa practica existia. Los 
indios, blancos y demas grupos vivian en ese mundo, que se habra apartado 
del pensamiento y practicas de la Iglesia cat6lica. 
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Aplicando la metodologia propuesta por Michel Foucault, puede decirse 
que los saberes basicos del Arzobispo Cortes y Larraz eran los siguientes: 
el ser humane tenia un elemento misterioso llama do alma, que era 
inmortal; junto a ella estaba otro que se denominaba pecado. Otro bloque 
de ideas estaba constituido por un ser que tenia varios nombres: Jesus, 
Jesus Cristo, Jesucristo 0 simplemente Cristo. A la par de estos dos bloques 
de ideas operaba un tercero, que consistia en cumplir determinados actos: 
asistir al templo, declarar la comisi6n de determinados hechos, calificados 
como infracciones, especialmente antes de morir, y recibir una untada de 
aceite, con el pronunciamiento de palabras por parte del funcionario (cura) 
o su empleado (coadjutor). Estos conjuntos de ideas, integrados y 
cumplidos en el orden narrado, permitian que el alma descansara 
permanentemente. Si no se creia y no se hacia 10 explicado, el alma viviria 
en castigo eterno. 

Estos saberes del Arzobispo Cortes y Larraz sobre la realidad, y la realidad 
de ellos mismos, su existencia 0 no, no estaban sujetos a prueba, a examen 
o experimentaci6n. Esas ideas simplemente se aceptaban como verdad. 
Eran las ideas gubernativas, oficiales 0 de los espanoles. Eran razones de 
Estado, creencias obligatorias, es preciso record arlo, sobre las que se 
estructur6 el mundo. Era un nucleo basico de ideas. Existia un poder 
absoluto, organizador de la naturaleza y la sociedad; ese poder daba 0 
quitaba la vida. Esta era la idea esencial. Ademas de organizador primario 
o inicial del mundo, determinaba la marcha del gobierno, la economia y el 
bienestar personal 0 grupal. Por la voluntad de ese ser, ente 0 poder, el 
Rey de Espana, Carlos III, era el rey; si ese ente 0 ser no hubiera querido, 
Carlos III no hubiera side el rey; y por esa misma voluntad, se habia puesto 
en la decisi6n de Carlos III, que Pedro Cortes y Larraz fuera el Arzobispo. 

De acuerdo con la metodologia de Michel Foucault, a partir de esas 
primeras ideas, 0 saberes fundamentales, Pedro Cortes y Larraz terminaba 
organizando, como 10 hizo, el discurso del poder; el era en esencia, 
originalmente, un producto; pero a la vez tambien era el poder. 

Esas eran las ideas basicas, los saberes fundamentales sobre los cuales 
estructuraba su vida Pedro Cortes y Larraz. En el pr61ogo del texto que 
redact6, yen diversos pasajes, ella dice: desea que con su trabajo, su obra 
y su vida se enriquezca, se agrande el poder del rey, del gobierno y de ese 
ente, ser 0 deidad en la que el creia que existia. Transgredir esas creencias, 
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seglin Cortes y Larraz, llevaba a la destrucci6n y la ruina. Eso era 10 que 
suponia, antes de hacer ellargwsimo recorrido por una superficie de mas 
de cien mil ki16metros cuadrados. 

Despues de hacer parte de ese recorrido, sentado y caminando por las 
calles de Huehuetenango, estaba frente a la realidad humana, grupal 0 
etnica; donde no se creia, no se entendia, ni se vivia una sola de esas ideas 
tan queridas y estimadas por el: LQUe podia hacerse? 

El Arzobispo Cortes y Larraz debi6 de plantearse esa pregunta muchas 
veces. Pero 10 dej6 escrito, poniendolo en los confiictos te6ricos, teo16gicos 
o ideo16gicos, y en la vida de un humilde cura de Huehuetenango. El 
discurso religioso 0 teo16gico era simple. Los saberes y a partir de ell os, 
los dis curs os, no tenian opciones: si se creia y observaban las creencias, se 
cumpHan las ceremonias, los ritos y rutinas, se alcanzarfa la vida; si no se 
ida al castigo eterno. Pero si se transgredian, se llegarfa a la muerte (Cortes, 
1771:1,60-61). 

De nuevo, enfrentando la pregunta que se Ie habia hecho meses atras y 
que el, Pedro Cortes y Larraz, investido de su altlsima autoridad, habia 
pedido que se Ie formulara por escrito; ahora enfrentaba el dialogo simple, 
caminando por los alrededores del pueblo. 

"Con las cosas tan extranas de este cura [me] formaba de el 
un concepto muy desgraciado, pareciendome que era [un] 
hombre sumamente inconstante y sin pruden cia ni reflexi6n, 
pues en tanto eran los indios malos, en tanto buenos; luego 
habia zarabandas, luego no las habia; una vez los indios eran 
alzados, otra quietos, cuando los corregia eran buenos, cuando 
los dejaba de corregir eran malos. Veia por otra parte que una 
vez y aun muchas queria consultarme en orden al 
cumplimiento de su obligacion, que cuando Ie brindaba la 
ocasi6n, ya no me queria consultar, reservandolo para otro 
tiempo, que dejaba habia un ano vivir ados consortes en un 
matrimonio nulo, y algunos otros defectos. 

Pero habiendolo mirado a mejores luces y con mas reflexi6n, 
el concepto ultimo que forme, es de ser [el un] religioso, que 
entiende y no cumple su obligacion que esto Ie hace mucha 
fuerza, porque se condena como el mismo asegura, que 

164----- ---- ----- ------ Colecci6n IDlES 



----------- Pedro Cortes V Lorraz ----------

para salvarse es preciso perder fa conveniencia y dejar ef 
curato; y no determimindose a esta segunda parte para 
entretener los remordimientos de su conciencia, hace y no 
hace consultas; pone y no pone diligencia " (Cortes,1771:I,62-
64),9 (negrillas del autor) . 

Estructun. colonial: yuxtaposici6n y freas compartidas 

Los indios tenfan creencias basicas, una de elIas era que todos los seres 
vivientes tenfan un nahual, el que generalmente era un animal. En 
consecuencia, los indios iban al templo catolico a observar y adorar a las 
imagenes de los nahuales (Cortes,1771 :I,102-103); por ejemplo: iban al 
templo catolico aver la imagen 0 escultura de Santiago Apostol, un santo 
guerrero, que era ademas el dios tutelar 0 santo patrono (nahual protector) 
de Guatemala, pero los indios concurrian al templo catolico a verlo y a 
rezar, no por el jinete que era Santiago, sino por su caballo que era el nahual 
o espfritu protector, encarnado en forma de un caballo; e igual era con 
otra escultura formada por tres personas: un senor, una senora y un ninito 
(San Jose, la Virgen y el nino Jesus), en las que se apreciaba y rendfa culto 
a las ovejas, los bueyes 0 los burros que los acompanaban (Cortes,1771 : 
II,106, 114, 170,259,260,268,286). 

El uso de los espacios en los temp los desato, en algunos perfodos, polemicas 
entre los indios y los curas; espedficamente sobre donde deb fan cumplirse 
los ritos, ceremonias 0 actos minimos 0 danzas-dramaticas. Seglin los curas, 
tenia que ser en los extremos del templo, en los llamados altares 0 capillas; 

9 La referencia que hace el Arzobispo Cortes y Larraz es la siguiente:'Ostuncalco, la administracion 
esta a cargo de un cura que 10 es ha tres meses y tiene dos coadjutores, uno me parece buen 
ministro y otro un mozo habil en la Theologia, pero sera inutil para la administracion por 10 que 
se dira abajo. Cerca de los dos meses arriba dichos, lIegue de visita y me suplico con toda instancia 
que 10 relevara de dicha administracion, a cuyo titulo estaba ordenado, porque no podia 
proseguir sin arriesgar evidentemente su salvacion y que no podia por entonces exponerme los 
motivos, pero que 10 haria dandole licencia para consultarlos antes en Goathemala. Le negue 
el permiso diciendole, que si necesitaba consulta la hiciera por escrito. 
La com pasion de verlo tan angustiado me obligo a oirle sus motivos y eran, que en ese poco 
tiempo Ie constaba que varios eciesiasticos no rezaban el oficio divino y que estaba en peligro 
de pervertirse con este mal ejemplo; que los indios nada querian hacer conforme a las leyes 
de Dios y de la Iglesia y que no acomodandolas a su capricho e idiotismo, no les podia servir 
de cosa alguna. 
No solo en el estado de sa lud, pero que ni en peligro de muerte los considera [a los indios[ 
capaces de recibir los sacramentos si no es que acuerde aqui la alegria de los magicos diciendo: 
que el Padre cura habituado aver monstruos no se espantaban de ellos, pero el coadjutor, 
criado al retiro y al estudio, se lIeno de horror y miedo" (Cortes, 1771:1, 151-153). 
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segllil los indios, debia ser en el centro del edificio, alejado de las paredes; 
en otros momentos en los atrios 0 exteriores del edificio; tambien decian 
que tenia que ser en los cerros, en las barrancas u hondonadas y, finalmente, 
en las propias viviendas de los indios. Eso aparentemente no tenia una 
gran diferencia con los actos del poder, si la realidad se tomara como 
escindida 0 fracturada; pero, concibiendo la vida como una unidad, los 
actos rituales, ceremoniales y simbolicos explican un acto de poder, 10 
cual se comprende mejor con el parrafo siguiente: 

Para aprender los saberes de la Iglesia catolica estaban solo los cur as, sus 
coadjutores y unos cuatro 0 cinco ayudantes por comunidad; quienes 
generalmente eran indios, responsables de inducir, aunque en forma muy 
rudimentaria, la ensenanza 0 aprendizaje sistematico del cristianismo; 
contra el proceso poderoso de ensenanza-aprendizaje, en el seno de cada 
familia y comunidad, en la que aprendian los indios la explicacion de los 
fenomenos de la naturaleza y de la vida social, es decir: en el marco de las 
creencias de su mundo magico-religioso, bajo los dictados de los indios 
jerarcas. 

Sobre como realizar las ceremonias de la Iglesia catolica, los ritos yactos 
de esta, se produjo una compleja mistificacion; porque los indios unieron 
sus ideas y creencias, asi como los negocios de alcohol, plumas y demas 
servicios. Se genera una yuxtaposicion y areas de poder compartidas. 

Las cofradias y los nuevas gropos de: pode:r 

En to do el texto el Arzobispo Cortes y Larraz explica que las etnias son 
relaciones de poder, saberes y creencias que se han generado y estan vivas. 
AI respecto, corresponde explicar que, en las relaciones dinamicas, los 
indios fueron tomando el control de las llamadas cofradias y que estas 
instituciones fueron transformadas en aparatos politico-economicos y ejes 
de poder de las nuevas etnias. 

Entre 1768-1778, Cortes y Larraz habla que los ladinos y hombres ricos, 
los hacendados, quienes vivian en sus plantaciones, cooperaban con la 
Iglesia por honor, prestigio y relaciones de poder, pues sus intereses 
economicos y su hegemonia local podian incrementarse con las relaciones 
eclesiales. Sin embargo, ellos tenian que dedicarse prioritariamente a sus 
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negocios y los curas vivian de 10 que recaudaban por sus servicios10
, en 

consecuencia, ambos no se dedicaban totalmente a la actividad de la Iglesia 
cat6lica. 

Pero igual sucedia con las organizaciones -que no correspondian en nada 
a la Espana peninsular del siglo XVI- que tambien se han transformado en 
grupos de poder, integrandose lenguas pre-hispanicas, negocios, luchas y 
hegemonias de jerarcas indios que explotaban a los indios pobres y que 
son las llamadas "cofradias". 

Si esta conclusi6n la hubiese puesto el Arzobispo al inicio del trabajo, 
hubiera sido casi inentendible, pero en su estrategia de analisis y redacci6n 
encuentra el momenta para explicarlo: en el centro y occidente de 
Guatemala descubre que "las iglesias" (entre comillas, para resaltar que 
no es la Iglesia cat6lica, sino que las llamadas iglesias locales), son duenas 
de hatos de ganado, 10 cualle habia sido ocultado al Arzobispo; y ademas 
que los negocios derivados de ganados estan ligados e integrados a las 
cofradias de indios.u 

Por 10 tanto, la exposici6n y estudio de las complejas relaciones expresan 
el aparecirniento de nuevas formas de poder: las cofradias de indios, las 
que segu.n descubre Cortes y Larraz, son curas blancos, ladinos e indios, 
que se asocian a otros blancos, ladinos e indios; y son indigenas -con s61idos 
estamentos y jerarquias- que manejan valores (ganado, plantaciones, 
bosques, mana de obra, comercializaci6n de alcohol, herrarnientas y cobro 
de servicios por ritos 0 ceremonias, la fiesta del santo, del patr6n del pueblo 
o los muertos) . 

10 Los ingresos de la Iglesia catolica constituyen un tema que ocupa y preocupa permanentemente 
al Arzobispo y aparece a 10 largo detodo el texto. Por su riguroso analisis de pobladon, recursos 
materiales y cuentas, el Arzobispo descubrio que los curas mintieron al presentarle las cuentas 
y que no habia mucho que hacerse al respecto. 

11 Sobre el continente americano, el primer dato que se tiene sobre este fenomeno lIamado 
cofradias, fue que Hernan Cortes, conquistador de Mexico (1519), organizola primera. Es una 
institucion espanola que adquiere un significado distinto en el coloniaje espanol en America. 
Segun el modele estructurado por Cortes ysus adjuntos, era una asociacion con fines de ahorro 
para ayudar a enfermos, accidentados y enterrar a los muertos. Un sistema de seguro social 
financiado por los propios conquistadores exclusivamente. Con el proceso historico se 
transformo en una organizadon grupal de indios para el ejercicio del poder, explotacion de 
los otros indios, vinculacion de negocios con los blancos y explotacion ampliada de indios y 
blancos pobres (Lopez, 1982). 
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Todos ello: indios, blancos, curas, coadjutores, ayudantes y alglin asociado, 
explotaban los recursos y se los habian apropiado, bajo el titulo de que 
eran de la cofradia y elIos los senores cofrades. Esos bienes debieron ser, 
seglin explica Cortes y Larraz, de la Iglesia cat6lica, espanola y colonial, 
pero ya no 10 son porque estaban bajo el control de ese nuevo poder local. 

El nuevo poder local tampoco permiti6 que los beneficios llegaran a la 
gran mayorfa de la etnia formada por indios; segun Cortes y Larraz, este 
era un beneficio de una minorfa poderosa de indios quienes decidian sobre 
la vida de la comunidad pobre. En el conflicto 0 choque que se habia 
iniciado, los objetivos de apropiaci6n formaban parte de los objetivos de 
ambas etniasY 

En estas exposiciones y analisis del Arzobispo se encuentran los aspectos 
dinamicos, contradictorios y a veces exduyentes en el proceso de formaci6n 
de las etnias y se deduce que paralelos a las primitivas de indios y blancos 
habian surgido nuevos grupos que alin no tenian en ese momenta un 
nombre definido. 

Es imposible conduir este apartado sin expresar que las complejas 
relaciones econ6micas, de concepciones de la vida (gastarse grandes 
cantidades en fiestas, borracheras, adomos, etc.; actos rituales y las pugnas 
entre etnias), son un tema esencial en la obra del Arzobispo Cortes y Larraz, 
y merecen un estudio espedfico. 

12 EI Arzobispo describe este fen6meno nuevo de poder, con el siguiente lenguaje: 'EI cura es un 
hombre candido y sin espiritu, a quien puede enganar cualquiera facilmente, como Ie sucede 
con un teniente de alcalde, bastantemente bellac6n, que aparenta un gran celo por la Iglesia 
y el mayor interes en los bienes de una cofradia de Coactepeque, han formado entre los dos, 
un enredodiab61icocon que se halla en peligro de perderse dicho pueblo. Los miserables indios 
pretenden ciertos bienes de la cofradia y segun parece tienen raz6n; el cura quiere que sean 
de la Iglesia; el teniente los trata como alzados, los aprisiona, los azota, molesta y con esto los 
obliga a que desamparen el pueblo, con 10 que les forman autos de rebeldes y alzados. Ello es 
una compasi6n 10 que padecen estos miserables por el candor del cura y sagacidad del 
teniente ' (Cortes, 1771:1,227). 
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Conflicto y choque por 1a gilnilnciil 

Segtin Michel Foucault, los personajes de la estructura organizativa, 0 los 
instrumentos del poder, eran sujetos, personas y grupos que, compartiendo 
el poder, generaron conflictos de poder. 

Cortes y Larraz descubri6 que los ejecutores de los programas ideol6gicos, 
educativos, represivos y de vigilancia: los cur as parrocos de la Iglesia 
cat6lica, espanola y colonial en America, eran simples mercenarios. No se 
detuvo, muchas veces, en hacer las acusaciones: estos curas, sus coadjutores 
y los ayudantes, frente al nuevo poder (la hegemonia de los indios y blancos 
asociados), habian seguido un proceso en su ejercicio del poder: primero 
los habian enfrentado, luego respetado y, segtin explica Cortes y Larraz, 
terminaron teniendoles miedo; los curas tuvieron miedo a personajes 
precisos en cad a lugar y podian identificarlos: eran los jerarcas de los indios 
que irrespetaban a los dependientes de la Iglesia cat6lica, los curas; y 
tragicamente el Arzobispo se via obligado a calificar frecuentemente en 
forma negativa a los curas parrocos. 

Este saber sobre quh~n es el otro, no 10 pudo alcanzar solo el Arzobispo, 
pues tambien 10 adquirieron los indios, los ladinos, los mestizos y anos 
despues otras personas ajenas a esas etnias. 

Cortes y Larraz dice que los curas parrocos siempre se van 0 estan con 
quien les paga mejor: abandonan sus templos y a los pueblos para irse a 
donde ganan mas. Para Michel Foucault sobre este saber se genera un 
conflicto esencial porque es vital y esta vinculado con la esencia del sistema: 

- Primero, las ganancias en haciendas, comercios, artesanos y 
diversos servicios, incluyendo a la propia Iglesia con sus 
"industrias", como se Ie llamaban a los negocios de distinta indole 
y que eran licitos. 

- Segundo, ellucro, en sus diversas manifestaciones, era aceptado 
en forma absoluta por la moral y el regimen juridico. 

- Tercero, este era un discurso (contratos, leyes protectores, 
monopolios) que tenia una practica discursiva efectiva. 
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- Cuarto, el regimen de poder luch6 dentro de sus saberes, discursos 
y practicas discursivas; el luero, ademas de ser tutela do tenia 
-como caracteristica etica- que era en primer lugar para los 
conquistadores luego, para los colonizadores; finalmente y en 
forma excluyente, para los grandes monopolios de la peninsula 
Iberica. 

Seglin Michel Foucault, todos estos saberes, principios, discursos 
y practicas discursivas siempre los ha detentado el poder. Obtener 
ganancias sin limite en minas, haciendas, plantaciones y el 
comercio, no era reprobado de ninguna forma. 

El autor de este trabajo esta totalmente en disentimiento con las 
ideas de Michel Foucault, por 10 siguiente: LUn saber puede ser 
universal? Si era universal buscar ellucro y la ganancia, Lera 
exlusivamente para los comerciantes y grandes propietarios? LEs 
posible que la naturaleza de un saber, aprender a ganar y 
acumular riquezas, se restrinja perpetuamente a un solo grupo? 

El tema delluero, que es posible en todas las etnias, esta pendiente 
de analisis, reflexi6n y nuevas propuestas. 

- Quinto, los curas parrocos descubrieron que tambien elios podian 
luerar; que eran ellos quienes tenian los saberes, discursos y 
practicas discursivas . Si se continua con las precarias 
concepciones administrativas de las jerarquias no es posible 
explicar, que quienes instrumentalizan (son ellos el medio para 
realizar) un discurso adquieren tambien entendimiento y 
conciencia de su posibilidad de luero. 

Cortes y Larraz entra en conflicto sobre si es 0 no posible admitir una 
politica de explotaci6n, discutir que los coadjutores se dejen explotar por 
las jerarquias superiores de la Iglesia; 0 por el contrario, que se nieguen y 
opten por dedicarse exclusivamente al mundo de las ganancias, exitos y 
riquezas. Si hacen esto, que en ese momenta principiaron a hacer, y 
abandonaban para siempre el aparato de poder llamado Iglesia cat6lica 
espanola en America, sin personal esta instituci6n desapareceria; asi de 
dramMico 10 plantea Cortes y Larraz; entonces aparece constantemente 
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su propuesta de pulverizar, dividir y subdividir una gran cantidad de 
curatos, nombrar personal adjunto, construir nuevos poblados, tomar en 
unos casos y retomar en otros el control y el dominio. 

Cortes y Larraz, con un doloroso desgarramiento, plantea que el animo 
de lucro, la acumulaci6n de riquezas y el ejercicio del poder para esas 
finalidades, no es patrimonio de ninguna etnia. Asimismo que estos son 
los grandes temas y conflictos sociales, y que son ajenos a las etnias en s1. 

Nuevos cultivos: probable causa de 1a transfomuci6n social 

En tanto que los indios estuvieran fijos y asentados en lugares donde 
pod ian ser con tad os, controlados y explotados; el regimen colonial pudo 
cobrar el tributo. Estando los indios ahi, visibles y bajo disposici6n 
inmediata, estos pod ian brindar los bienes y servicios que los espanoles 
querian, por medio de instituciones cuyos nombres fueron variados: 
encomienda, tributo, reparto 0 simplemente servicios personales. Pero esos 
asentamientos rigid os se rompieron. Pueden sugerirse que las causas de 
esas rupturas 0 cambios, fueron las grandes transformaciones econ6micas 
originadas en los nuevos tipos de plantaciones 0 empresas, como la siembra 
de cultivos, de la nueva forma Hamada agroexportaci6n 0 globalizaci6n: 
producir (color antes, chocolates, psicotr6picos, etc.) para Espana, Filipinas 
y para el mercado mundial a traves de Sevilla, Cadiz, Acapulco y el 
contrabando. 

Cortes y Larraz no entra en el analisis de las causas, pero persistentemente 
dice que se ha rota el regimen de asentamientos, 0 de las Hamadas 
"republicas de indios" (del latin res, la cosa; publica, comlin). Debe explicarse 
que bajo el termino "republica de indios" quedaban comprendidas areas 
comunes de vivienda; areas comunes de circulaci6n; cerros y tierras para 
sembrar 0 extraer madera y lena; autoridades comunes y esencialmente la 
misma calidad de vida para la mayoria de indios, pues los caciques 0 

autoridades gozaban de privilegios. 

Tambien se rompieron (1760-1770) parcialmente las republicas de blancos, 
porque los ladinos habian generado nuevas combinaciones por el 
resurgimiento de las etnias y el resurgimiento de grupos de mestizos, 
mulatos y demas castas, dedicados a los servicios: cargadores, sastres, 
carpinteros, albaniles, etc., que vivian en los alrededores de las ciudades. 
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Esta ruptura es un hecho asombroso para Cortes y Larraz, y 10 va 
describiendo legua a legua y en algunos momentos trecho a trecho; el 
explica como van apareciendo los nuevos asentamientos, que desde el 
regimen del poder se llaman irregulares. Observa, sin atreverse a senalar, 
cuales seran las desastrosas consecuencias cien anos despues, de la accion 
de los ladinos y blancos, la expulsion de los indios de los valles fertiles 
hacia las zonas mas inhospitas. 

En la busqueda del control de estos nuevos grupos y asentamientos, el 
Arzobispo refiere que en alguna oportunidad se intento poner un alcalde 
en alguno de esos asentamientos, pero fue motivo de multiples protestas 
hasta que las autoridades gubernamentales se vieron derrotadas y el 
asentamiento sigui6 funcionando bajo sus propias reglas. 

Cortes y Larraz principia a cap tar que las jerarqufas instituidas han 
principiado a fracturarse, pues indiscutiblemente se estaban formando 
nuevas relaciones de poder, el aun no puede captarlas en su totalidad: un 
grupo 0 sector de indios han optado por irse a vivir a zonas poco propicias 
o adecuadas para la produccion de todo tipo, dado que no se les ha dejado 
otra opcion; otros grupos de indios se han integrado a grupos de blancos, 
ladinos y mestizos; los grupos estaban, 0 10 empezaban a estar, fuera del 
control de las esferas del poder espanol colonial. 

Soluciones: fuego y violencia 

Ante esta nueva realidad, que era inaceptable para el Arzobispo Cortes y 
Larraz, algo debfa proponer, y aparece la gran solucion del poder: aplicar 
la violencia. 

El agudo conocimiento y la incisiva y feroz informacion, de que los nuevos 
poblados, valles y pajuidades estaban fuera del control de los curas, 
alcaldes y cualquier otra autoridad instituida; este hecho absolutamente 
evidente el Arzobispo Cortes y Larraz 10 expresa as!: 

"Todas las [personas] que viven en haciendas, rancherfas y 
pajuidades, en don de domina el idiotismo y todo genera de 
vicios, pues 10 que se busca y se encuentra en ellos es la 
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libertad y el [deseo a necesidad de] sacudirse de todo 
genera de leyes, de modo que s610 hay amancebamientos, 
robos, quebramiento de todas las leyes de cristianismo" 
(Cortes,1771:I,54) (negrillas del autor). 

Anteriormente se refirio que 10 primero que dijo el Arzobispo fue que la 
libertad era inadmisible. Era inadmisible tambien para quienes ejerdan el 
poder, la estructura formada por el rey, capitan general, oidores (ministros
jueces), alcaldes, alguaciles, la Inquisicion y sus rniembros, los hermanos, 
ayudantes civiles 0 religiosos; pues para las personas 0 sujetos que 
formaban el poder, el mundo solo podia existir en una subordinacion, 
bajo la sumision de quienes gobiernan. 

Ellos, el capitan general y el Arzobispo Cortes y Larraz, creian, mas que 
entender, que el unico mundo posible era en el que ell os mandaban. Esa 
realidad se dice formal y solemnemente como el regimen de leyes, la 
legalidad y mundo 0 regimen de derecho. Cualquier otro ejercicio del 
poder, de la capacidad humana, era ilegal, en este caso era ademas 
pecarninoso. 

Los grupos humanos que Cortes y Larraz vic repartidos en casi doscientos 
mil kilometros cuadrados vivian, se reprodudan e intercambiaban 
productos de toda naturaleza y finalmente se intercambiaban entre si 
rnismos. Cortes y Larraz no vio, ni entendio que esa realidad era producto 
de condiciones muy precisas de vida. 

Cortes y Larraz en una sola oportunidad acepto el cambio: cuando observo 
que los ritos y costumbres cambiaban; visitando regiones muy frias del 
occidente y altiplano de Guatemala, vio que los indios cubrian, con una 
gran can tid ad de trapos 0 telas las toscas esculturas de madera, que estaban 
en los templos y forma ban las decenas de santos catolicos. Cortes y Larraz 
explico que siendo una region fria, los fieles suMan del clima; entonces 
ellos extendian su proteccion a sus santos. 

Salvo este aspecto muy particular, Cortes y Larraz no se intereso en ningun 
momenta en buscar una explicacion a los cambios que observaba; porque 
el, y todos los demas grupos hegemonicos que ejerdan el poder, solo 
observaban y entendian una necesidad: que los subordinados obedecieran. 
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Cortes y Larraz termina con las ideas precisas de Francisco de Vitoria, 
Juan Gines de Sepulveda y Juan de So16rzano y Pereyra: "debe aplicarse 
la violencia sin Hmite, pajuidades y valles deben ser quemados todos" . 

Indios, blancos, ladinos y mulatos no pueden ser convencidos, entonces 
deben ser vencidos. La victoria s6lo puede obtenerse con violencia. La 
violencia que se habia aplicado, hasta ese momento, de acarrearlos a golpes, 
encerrarlos en templos, azotarlos por no cumplir los ritos; toda esa violencia 
ya no era suficiente. Ahora se requerian soluciones radicales contra los 
habitantes de los valles y pajuidades, para integrarlos a la vida ordenada, 
as entad a y obediente. La unica soluci6n era arrasar con fuego todos esos 
asentamientos.13 

La estrategia propuesta por Cortes y Larraz se cumpliria en los siguientes 
dos siglos; y hasta hoy ha sido un fracaso. Los agrupamientos humanos y 
el ejercicio de ideas, las pnicticas discursivas sobre c6mo prod ucir y c6mo 
auto-reproducirse han estado determinadas por factores 0 fuerzas, muchas 
veces ajenas a las ideas de los grupos del poder: Iglesia, gobierno 0 

autoridades formales. 

lQuienes son los indios? 

Los problemas onto16gicos, acerca de quienes son las etnias existentes, 
fue enfrentado por Cortes y Larraz desde el envio de la carta que contenia 
el cues tiona rio que deseaba investigar: esencialmente saber c6mo estaba 
constituida la realidad y que dinamica 0 tipos de relaciones habian entre 
los grupos existentes, aceptando de principio que existian tales grupos. 

13 • Entre montaiias y cerros con subidas y bajadas; al cabo de estas se ven a mana izquierda, varios 
jacales: Tocolocoy y San Lorenzo, en los que no hay gente de asiento y solamente sirven pa'ra 
refugio de ladrones. Suplique al alcalde los mandara a quemar y 10 ejecuto as!. Sfguese como 
una legua de bajada muy violenta y de piedras y termina la parroquia de Conguaco·. 
Citar literalmente un fragmento, entre otros cientos mas que contiene la obra, es para precisar 
que los discursos al transformarse en hechos concretos, estan lIenos de etica; en el caso de 
Cortes y Larraz propone y ejecuta la • poiftica y etica de tierra arrasada' ; ello expone y dice 
con orgullo. Citarlo conlleva explicar que es un discurso etico del poder, Cortes y Larraz 
considera que el esta apoyado por la moral y legalidad colonial; si es asf, no es posible plantear 
la existencia de valores eticos universales. Precisamente ese es ellogro del analisis del discurso 
del poder y de los distintos discursos de la etnicidad; exponer que son contradictorios entre sf 
y excluyentes (Cortes, 1771 :1,63). 
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Los indios no han existido siempre, tampoco fueron inventados par los 
espanoles; y esto es aS1 porque los indios y los blancos solo existen dentro 
de las relaciones interpersonales que se han constituido; aseverado en el 
contexto historico, ambos grupos y los otros (negros, mulatos, etc.) existen 
por los enfrentamientos y las luchas que t0dos han realizado. 

No hay ninguna posibilidad para Cortes y Larraz de atribuir deterrninadas 
caracteristicas a los indios, los blancos, los ladinos, los negros 0 todas sus 
mezclas. Nadie tiene el monopolio de las virtudes,los pecados, ni tampoco 
esta ausente de todas las cualidades 0 defectos que puedan ser atribuidos 
a unos 0 a otros. 

La estructura del discurso y la violencia literaria perrniten captar como se 
ha ido constituyendo la historia moderna de la etnicidad, par eso sera 
preciso citar en su unidad a Cortes y Larraz. 

Para el Arzobispo S1 hay problemas de etnias, porque estas no son un objeto 
r1gido ni simple, sino to do 10 contrario; conforme se explica a continuacion, 
esa es la conclusion final de Cortes y Larraz. 

Dice el que algunos consideran que los indios son incorregibles: "supongo 
que estos infelices son el objeto mas digno de compasion entre cuantas 
criaturas racionales han visto y veran los hombres, segun puede 
conjeturarse", pero la compasion que se les tiene puede ser porque los 
indios "son el oprobio de todos, otros porque siendo los que mas trabajan, 
nunca salen de necesidad y rniseria, desnudos, mal cornidos, durrniendo 
por el suelo, cargados por los carninos, sin ser duenos de cosa alguna, 
azotados muy frecuentemente en las picotas"; otros los compadecen por 
verlos "tan humildes, con las manos plegadas, postrados en tierra, 
presentando sus memoriales de rodillas, besando hasta los pies de sus 
superiores" (Cortes, 1771:1,140). 

Cortes y Larraz dice que entre tanta "variedad, y confesando que son dignos 
de toda compasion, siento muy al contrario de 10 que conciben otros. Es 
verdad que son el oprobio de todos, pero me parece que tambien todos 
son el oprobio de ellos"; y a continuacion dice por que: "pues se burlan 
ciertamente de los espanoles y a sus solas rien todas sus providencias y 
aun se jactan que ellos bien entienden a los espanoles, pero que los 
espanoles no los entienden a ellos" (Cortes, 1771:1,140). 
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En relaci6n a que los indios "trabajan es verdad y doy que sea mas que 
todos (10 que es constante en orden a trajinar por los caminos y cargados) 
pero nunca convendre en 10 que se dice de su necesidad. Elios comen en 
abundancia sus alimentos acostumbrados y aun puede ser, que en mas 
abundancia de la que aparece, porque en sus jacales tienen el mafz, el 
chile y siempre hay mujeres moliendo y haciendo tortillas, si andan 
desnudos es por su antojo; si duermen en el suelo par 10 mismo [por su 
voluntadJ"(Cortes, 1771:U40). 

Igualmente dice Cortes y Larraz: "si son duenos 0 no de cosa alguna, elios 
10 saben y 10 que todos sabemos es que a mas de las cosechas tienen para 
alimentarse y vender, tienen otros arbitrios en hacer petates, sombreros, 
me tates, vajilla, viajes y otros de que toman su dinero y 10 que vemos es, 
que no les falta para embriagarse a todas horas, para pagar que les escriban 
memoriales y es bastante gas to, para seguir sus quimeras, para emplear a 
cientos los pesos en plumas, en danza y otras ideas, que les son conformes" 
(Cortes, 1771:1,140). 

Al entrar a aspectos de la personalidad 0 rasgos psicol6gicos de la etnia 
dice: "sobre su humildad habrfa mucho que decir, y puede ser que se errara 
menos, 0 nada en persuadirse, que es hipocresia refinada to do el aparato 
de humildad para conseguir hacer en todo su voluntad y capricho" (Cortes, 
1771:1,140). 

Planteado as I, entonces lPor que se ven pobres a los indios? 
"La verdadera miseria de los indios en estas cosas la tienen 
por los mismos indios que son [susl alcaldes y principales, 
pues con la crue/dad que les es natural, los castigan 
atrozmente; los tienen esclavizados y se hacen senores de sus 
trabajos y caudales. Desdichados de los mazahuales, que es la 
gente ordinaria, si los indios fueran senores de la America y 
jueran dominados [totalmentel de los indios" (Cortes , 
1771:1,140). 

Adicional a esa opresi6n que ejercen sobre ellos las jerarqufas indias, Cortes 
y Larraz retorna al aspecto psicol6gico, parque "Ia miseria real y verdadera 
de los indios y su caracter consiste en hacer y abandonarse a cuanto el 
antojo les dicta [su voluntadJ" y nada los detiene, ni amonestaciones ni 
castigos (Cortes, 1771:1,141). 
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Toda la vida criminal de los indios s6lo tiene una fuente, sus caprichos y 
su absoluta voluntad: por eso es que cometen "robos y cambios de mujeres; 
las separaciones de consortes, las embriagueces y la inundaci6n de tantas 
iniquidades y des6rdenes en que se hallan abismados estos infelices; 
abandonandose desenfrenadamente a cuanto les dicta el antojo y el 
capricho" (Cortes, 1771:1,140). 

Tragicamente para Cortes y Larraz esta situaci6n no tenia soluci6n "sin 
que para esto se yea remedio en la constituci6n y circunstancias en que se 
hallan" (Cortes, 1771:1,140). 

Sobre los saberes de los indios en relaci6n con otras etnias, Cortes y Larraz 
afirma: "tienen a los espanoles y ladinos por forasteros y usurp adores de 
estos domini os, por cuyo motivo los miran con odio implacable y en 10 
que los obedecen, es por puro miedo servilfsimo" (Cortes, 1771:1,140). 

Para los colonialist as y sus seguidores, y para quienes suponen que los 
colonizadores espanoles tenian una cultura superior, Cortes y Larraz dice 
que valorizaci6n hadan los indios de los valores: ''Ellos [los indios] no 
quieren cosa alguna de los espanoles, ni la religi6n, ni la doctrina ni las 
costumbres", por ello "10 que primero ensenan los padres a los hijos, y 
segun es de temer, los obligan para que no vayan a la escuela ni oigan la 
doctrina". Estas "son esas maximas" que apreden los indios de los otros 
indios (Cortes, 1771:1,141). 

Seglin Cortes y Larraz los indios "viven separados unos de otros, pues 
dejando aparte los muchos que hay en los montes, los pueblos [de indios] 
son un derramamiento de jacales sin conexi6n sino antes distante unos de 
otros y todos bien cerrados" to do esto con el fin de poder "vivir libremente 
a su capricho" (Cortes, 1771:1,140). 

Al momento de escribir Cortes y Larraz observ6 que tenian la facilidad de 
mudarse del pueblo al monte y de uno a otro, sin licencia de ninguno; ha 
terminado la plena hegemonia colonial espanola. Pero, ademas, han 
recuperado la organizaci6n porque "ellos tienen sus juntas y ayuntamientos 
con artificio tan diab6lico, que nada se transpira de 10 que tratan y 
determinan y saben a punto y aun tienen escrito con menudencia, varias 
observaciones suyas y ajenas y las sacan cuando les importa, aun cuando 
hayan pasado los veinte, treinta y cien anos" (Cortes, 1771:1,141). 
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R~tornando a aspectos que Michel Foucault habria definido como 
elementos del poder: «[los indiosl son por naturaleza hip6critas y 
disimulados para disminuir sus excesos y ganar la compasi6n de los 
otros"14; pero definiendo la esencia de los indios, "ellos en una palabra son 
hombres racionales abandonados a todo su capricho y antojo, sin retractivo 
alguno, ni por parte de Dios, ni de la Iglesia, ni del Rey, ni de ley alguna, 
sino solamente del temor del castigo, que solicitan evitar con el disimulo" 
(Cortes, 1771:1,141). 

Al proponer soluciones, a 10 que Cortes y Larraz estima la verdadera 
infelicidad de los indios, dice: "me parece [quello serfa [adecuadol, es 
establecer colegios en donde se encerraran los nifios y ninas en competente 
numero, des de la edad de cinco anos 0 menos; en los que habfan de 
permanecer sin conocimiento, ni trato de sus padres, instruyendose por 
maestros competentes y aprendiendo las artes convenientes, polftica y 
doctrina cristiana", porque de 10 contrario los indios "siempre senin indios 
ignorantes, atefstas, e incapaces para cos a alguna buena y Henos de 
ignorancias y de culpas" (Cortes, 1771:1,141). 

En ese instante Cortes y Larraz abandon6 totalmente su igualitarismo 
cat6lico, colonial y espanol y decidi6 resolver por el sexo las desigualdades 
"yen habiendo ninas honestas, e instruidas casarlas con espanoles, pues 
por este medio se extinguirian las malas costumbres, lenguas y aun 
nombres de indios" (Cortes, 177l:I,141). 

Para evidenciar los saberes y discursos colonialistas, anti-igualitarios, es 
posible plantear la soluci6n sexual en senti do contrario, "habiendo ninos 
honest os e instruidos casarlos con espanolas, pues por ese medio se 

14 Ha de aumentarse arriba, que son ' mentirosos con tal exceso; muy frecuentemente carecen' 
de apellidos, al mudar de 'pueblo mudan el nombre y dicen ser de otro distinto; afirman ser 
libres, estando casados, y al trocado, cuando se lIevan sus mancebas'; para 'todo presentan 
testigos, cuando los han menester, porque para hallarlos basta un vasa de aguardiente 0 de 
vino sino testiguar unos por otros y hacerse mutuamente este servicio'. 
Incorporando Cortes y Larraz la asimilacion de conductas dice: 'Si alguna cosa han aprendido 
de los espanoles, es esta treta de mudar los nombres y fingirse de otras partes, porque aqui el 
aragones es andaluz, el castellano gallego y el Pedro Fernandez, don Miguel Antonio Salazar 
Guzman de Cordova, caballero espanol nacido en la corte de Madrid presentandose estes 
servicios unos polizones a otros y sirviendose mutua mente de testigos en las declaraciones, 
que les conviene de libertad y nobleza' cuando son unos pobres miserables (Cortes, 1771:1, 140). 
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extinguira.n las malas costumbres [Lde los indios 0 los espanoles?] sus 
lenguas [LPobre el espanol y buenos los mayenses?] y aUn los nombres 
[Lhay buenos 0 malos nombres?]" (Cortes, 1771:1,141). 

Los casos concretos son desarrollados (nombres, fechas, lugares y cr6nicas 
completas) conduyendose siempre que ellos "buscan alcanzar el poder", 
que para Cortes y Larraz es acto de capricho; porque tienen "Ia tenacidad 
de los indios" para salir con sus caprichos y si no pueden en el arzobispado, 
porque segun Cortes y Larraz "me consta ser mentira 10 que alegan, pasan 
al fiscal y por este a la Real Audiencia como 10 hacen frecuentemente" 
(Cortes, 177l:I,141). 

EI Arzobispo Pedro Cortes y Larraz al definir quienes son los indios dice: 

"1) Confirmarse en ser mentirosos y pe~uros, viendo que salen con 
sus intentos por este medio. 

2) Son incorregibles y tan atrevidos, que ya me causa horror visitar 
sus pueblos, porque en muchos como tumultuados concurren 
hombres, mujeres y nmos, damando que se les quite el cura; en 
unos pueblos amenazando, que de no hacerlo incontinenti, se van 
a los montes; en otros, que van a quemar los jacales, sin que haya 
ni persuasi6n ni medio con que aquietarlos, sino con algunos 
que Dios inspira, por entonces fuera de toda ocurrencia y con 
poco honor de los pobres curas. 

3) Que no se encuentran ministros, que vayan a los pueblos, ni aun 
curas que 10 quieran ser, porque si cump1en con su obligaci6n, 
hay contra ell os muchfsimas quejas y si no cumplen pierden sus 
almas, y que cumpliendo 0 no a1 fin nada se consigue con los 
indios" (Cortes, 1958:1, 140-141). 

El panorama expresado por el Arzobispo Cortes y Larraz serfa totalmente 
sombrfo si se Ie ubica unicamente como la visi6n del hegem6nico -el 
Arzobispo- a quien se Ie ha perdido el miedo y su autoridad ha sido puesta 
en duda. 

Sin embargo, analizado con la metodologfa propuesta por Michel Foucault, 
10 dicho est a planteado no como un problema de razas, religiones, lenguas 
y de creencias; porque en todo 10 enumerado por Cortes y Larraz 10 que 
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hay son tecnicas de simulaci6n y disimulaci6n, que son antiqufsimas en 
las luchas por el poder; todas ellas son aplicadas por un grupo u otro, sin 
ser patrimonio de nadie; pero al verlas aplicadas por una etnia que se 
estima sumisa, Cortes y Larraz procede a su condena. 

Las luchas, como comenta Cortes y Larraz han generado alianzas 
circunstanciales entre hombres y sujetos del poder, en un momenta son 
los propios curas unidos a los indios, contra los miembros de la audiencia, 
en otros al contrario. En el siglo XVI, la partici6n del mundo fue entre 
indios y blancos; en la decada de 1760 la escisi6n habfa sido modificada 
porque nuevos grupos se enfrentaban entre sf y 10 hacfan por el ejercicio 
del poder. El Arzobispo 10 plantea asf: 

"Estos atrevimientos de los indios van en bastante aumento, 
como es queja sabra do comun y se teme nace este dana de la 
sobrada proteccion que logran principalmente contra los 
ministros de la Iglesia; lIega ya a tanto, que es cierto se 
persuaden que elIas son arbitros, a al menos aunque no se 10 
persuadan, 10 intentan, de que se les mude de curas, siempre 
que 10 piden como dice el cura de OlocuiIta en su carta, cuya 
pretension tiene su origen desde que estuvieron las parroquias 
a cargo de los regula res, par la condescendencia que se tuvo 
en semejantes pretensiones, para la que no reparaban en ofrecer 
bastantes pesos, pero hoy tiene su incremento en la proteccion 
que logran los indios can su hipocresfa, mentiras y enredos; 
el ejecta que todo esto produce es dejarlos los curas en sus 
desordenes par no ponerse en pesadumbres can los ministros 
del Rey, viendo que nada se puede remediar y que pierden su 
estimacion y los que tendra en delante, seran la continuacion 
y aumento de tales desordenes, el que pocos curas los 
intentaran corregir y sea todo una confusion de infierno en 
que todo se halle desenclladernado" (Cortes, 1958:I,142). 

Las luchas etnicas, y con ell as las luchas por el ejercicio del poder, habfan 
adquirido otras formas, el enfrentamiento podfa tener diversos campos y 
posibilidades. La encrucijada humana para Cortes y Larraz iba mas alla 
de 10 posible. 

"Yo conJieso de mi, que aunque me parece me hallo en 
disposicion par la misericordia de Dios, para aplicar cuantos 
medias alcance para bien de estos inJelices, no obstante qlle 
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conozco que e/ unico seria dar noticia al Rey de estas 
semejantes cosas, porque aqui nada se remedia, ni se remediara, 
ni se puede remediar; e/ considerar que aun cuando yo me 
determine a causar la atenci6n de S.M., sera seg{tn la situaci6n 
en que esto se halla, sin fruto, porque en los informes se 
mezdara muchas mentiras por no poderse adarar la verdad 
(aunque se intente con toda buena intenci6n); suspendo el 
practicarlo y perm ito, aunque con la mayor repugnancia este 
desorden de los indios. LPues que haran los pobres curas, 
viendo que al aplicar remedio se insolentan mas y mas estos 
miserables y no consiguen otra ventaja, que sufrir con 
paciencia, el que sus providencias queden desacreditadas y el 
poner en peor estado las parroquias?" (Cortes, 1771: I, 143). 

Resulta imprescindible decir que para Cortes y Larraz existia una nueva 
realidad etnica constituida por indios, blancos, ladinos, mulatos, mestizos 
y decenas de mezclas mas; para el todos ellos tienen algunas caracteristicas 
que enumera: en su mayoria son borrachos, lujuriosos y poligamos; no 
respetan a las autoridades, salvo cuando la violencia es tomada 
individualmente contra ellos. Sobre los saberes que a el tanto importan: 
ellos no creen en 10 que les ensenan y mandan los miembros superiores de 
la Iglesia cat6lica. 

Con ese analisis se concluye que la jerarquia eclesial colonial perdi6 la 
autoridad y el respeto. Sobre la verdad que sustenta el sistema: los indios 
son mentirosos, hurtan, rob an honras, presentan cientos de memoriales 
que luego niegan, presentan testimonios falsos sin limite; ellos manejan 
los ejes de poder local. 

Hay indios unidos a los blancos, uniones de indios, blancos y autoridades 
locales, a pesar de ser distintas razas y niveles; esto tradicionalmente habria 
sido imposible; pero estan unidos con un objetivo preciso: enriquecerse y 
conservar sus poderes; en esa forma ejercen la explotaci6n y la violencia. 

Indios, blancos, ladinos, negros y sus divers as mezclas no existen como 
sujetos ahist6ricos; existen relaciones humanas y estas estan integradas a 
etnias y razas; Cortes y Larraz descubre: primero, que esas relaciones estan 
cruzadas por creencias, ritos 0 saberes religiosos; segundo, se practican 
para ejercer el poder y jamas se han dado separadas de el. 
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Cortes y Larraz explica que hay indios que son los poseedores de los ritos 
y saberes encubiertos; por poseer esos saberes rnisteriosos son ellos quienes 
deciden quienes se casan, quienes se separan y quienes van a los templos 
catolicos 0 las escuelas a servir a los curas; pero posteriormente pasan a 
servirle a los indios que son hegemonicos. 

A Cortes y Larraz se Ie debe reconocer el gran merito de desrnitificar a los 
indios como unidad de sumisos; porque dentro de los indios habian 
quienes eran tambien hegemonicos, eran elios quienes controlaban las 
vidas de los otros indios. Pero el control no era solo -y supuestamente
espirituat pues estaba integrado al dorninio, al cobro y explotacion sin 
limite de otros indios. 

En todo el recorrido a pie y en toda la exposicion escrita, el Arzobispo 
jamas encontro un solo acto de herejia; la existencia de una persona 0 un 
grupo que planteara (hereticamente) la liberacion de la opresion y la 
rniseria humana; que pusiera en dud a la autoridad y sus principios. Estas 
ideas hereticas habrian sido motivo de profundo analisis de su parte, mas 
ese hecho no existio, porque 10 que habia era ejercicio del poder, sin discutir 
nada de los dogmas civiles 0 religiosos. 

Indios, blancos, ladinos, mulatos y sus variantes solo vivian en un mundo, 
que para esa epoca solo tenia dos dimensiones: surnisos, con la nueva 
hegemonia constituida por los grupos de indios y ladinos que, 
amalgamados y con algunas pugnas accidentales, formaban las 
autoridades; 0 en el otro extremo, los fugados, regresando a vivir muy 
atras del proceso civilizatorio: yendose a vivir en los asentamientos mas 
primitivos, similares a las epocas arcaicas de Europa, Asia, Africa 0 

America. 

"Antes de continuar ei asunto, me parece prevenir que 10 que 
respecta a los ladinos se dicen valles, en orden a los indios se 
llaman pajuidades, hatos 0 estanzueias, bien que estos inJe/ices 
no reparan establecer en cualquier territorio bueno, 0 malo, 
sea valle, sea monte, sea quebradura, sea como fuere; pero [0 
porquel los ladinos eligen tierras buenas y en los valles, en 
donde podian Jormarse pueblos crecidos utiles y hermosos [los 
indios no tienen esa oportunidad)". 
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"No hay templo ni capilla, ni ayuntamiento, ni alcalde, ni 
quien gobierne y cada cual vive a su arbitrio y dueiio 
despotico de sus acciones; en esta explicacion y definicion 
de los valles: pueblos derramados sin la menor sujecion aDios, 
a la Iglesia, ni al Rey, sin otra ley y gobierno que el gusto, 
antojo y capricho de cada uno. Y siendo el capricho y antojo 
de semejante gente sin educacion y sin crianza, cada cual 
deducird la vida y costumbres de los que viven en los valles" 
(Cortes, 1771:U15-216) (negrillas del autor). 

Si los hechos ocurrieron como el narra, en esta cita, significaba que se 
habian perdido miles de aftos de gran esfuerzo humano de todo el proceso 
civilizatorio. 

Los que regresaron a la era de recolectores primitivos 0 cazadores nomadas, 
asaltantes y depredadores, se liberaban de los tributos, la represion de 
curas, la reproduccion sexual codificada; pero el precio que pagaron fue 
quedar privados de los saberes, discursos y practicas discursivas de la 
ciencia y tecnica de las ciudades. Esos indios, blancos y sus mezclas, 
retornaron a vivir en la edad de las ramas, los troncos y las hojas. En las 
decenas de miles de kilometros cuadrados donde retornaron a vivir, 
huyendo de la explotacion y represion, no tuvieron ninguna posibilidad 
de captar, acumular ni desarrollar capacidad cognoscitiva alguna. 

AI arribar a alguna conclusion, Pedro Cortes y Larraz dejo explicado el 
fenomeno en la siguiente forma: 

"Aunque no puedo excusarme de decir (porque asf conviene 
aunque parezca vanidad) [pero] he llegado a en tender a fondo 
y a comprender los pensamientos, palabras y obras de todas 
estas gentes, hasta el ultimo escondidijo de sus corazones e 
inclinaciones, debo tam bien confesar, que por escrito no se, ni 
se puede significar como son en sf [totalmente]. No obstante 
para la mejor inteligencia de cuanto he dicho y dire en este 
escrito, [ello] contribuird manifestar 10 que sucede en esta 
realidad" (Cortes, 1771:t 144). 

Segun Cortes y Larraz esta era la vision del mundo de los curas: creer que 
"tienen las parroquias en el mejor estado" y se "persuaden ciertamente, 
que todos somos ebrios y lascivos y que no podemos vivir en el mundo 
sin esos vicios" (Cortes, 1771:I,58). 
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Los curas no trabajan: "no hay por 10 comlin curas mas descansados, que 
los de America, aunque tengan tres 0 cuatro pueblos, muchas haciendas y 
miles de parroquianos; porque todo su quehacer esta cefudo a decir una 0 

muchas misas cuando les pagan", administrar el Santo 6leo cuando los 
Haman y a confesar, pero general mente 10 hace su coadjutor, pagando "a 
cinco pesos por ciento y en un dia pueden ganar los confesadores quince 
o veinte pesos", asi pues, son cap aces de confesar dos mil personas diarias, 
con esto se excusan para que no los moleste "con mis providencias, viendo 
que se toman algunas, aunque harto pocas" (Cortes, 1771:1,61). 

El Arzobispo resume en un parrafo a que situaci6n Hegaron los saberes, 
discursos y practicas discursivas de la Iglesia cat61ica, colonial y espanola: 

"Unos forman juicio (son los menos) que todos los aduItos se 
condenan y que todos los trabajos son perdidos, porque nada 
se puede remediar. Otros juzga, que sin embargo de tantos 
vicios e idolatrias, todos se salvan, porque hay en Dios otra 
providencia para la salvaci6n de los indios y varios americanos 
distinta de la reve/ada en e/ Evange/io. Can estos, unos par 
faIta de esperanza y otros par sabra de presunci6n, los dejan 
asi, considerando que e/ Pre/ado no ha menester noticia alguna, 
ni elias que se les de providencia en su sistema, a se condenan 
o se salvan de cualquier manera" (Cortes, 1771:I,62). 

Concluye este parrafo diciendo: "hablo con esta claridad, 0 porque sucede 
asi y porque no me haga Dios cargo que soy en su vma perro mudo, que 
no me atrevo a ladrar" (Cortes, 1771:1,61-62). 

Riquezas y poder 

Pedro Cortes y Larraz, a cada lugar a donde fue, busc6 conocer cmiles 
eran las capacidades productivas, cuales eran los saberes que poseian, 
cuales las fuentes de riqueza, en dos sentidos: sobre materias primas y 
sobre la forma de apropiaci6n por los grupos humanos. 

En ellibro hay abundantes datos sobre superficies, recursos naturales y 
una aguda critic a de que todos (blancos, indios, los ladinos, negros, 
mestizos, etc.) no trabajaban, no se esforzaban; Cortes y Larraz no dice 
por que, pero si res alta en todo el texto las condiciones de miseria en que 
vivian, especialmente en sus conclusiones al final de cada recorrido. 
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Analizando el discurso del Arzobispo, como un hombre del poder, se puede 
concluir: uno, no logra descubrir por que esa contradiccion de que los 
pobres no trabajaban, segun el; y por otra parte su afirmacion de que era 
el grupo que produda todo. Hay una contradiccion en sus amilisis; Lque 
sucedia realmente? Posiblemente el analisis de que los indios y blancos 
podian trabajar mas es correcto, pero el deja de considerar que jamas la 
gran mayoria de indios y blancos pobres podria haber conservado y 
aprovechado para si bienes 0 valores; porque el grupo en el poder se los 
hubiera despojado. jEstaban condenados a ser pobres, no solo de bienes 
tangibles, sino de saberes, especialmente en cuanto al manejo del poder! 

Hoy se tienen instrumentos teoricos para decir que hay saberes que pueden 
ser plena mente identificados: saber que producir, como hacerlo, como 
comercializarlo, como captar las riquezas, como defenderlas y como no 
ser despojado. LPodrian haber hecho eso tambien los indios y los blancos 
pobres? Arribar a estos saberes y sus discursos significaba ser otro poder, 
ser parte del poder y grupo hegemonico. 

Surgen varias preguntas: Lexiste la voluntad humana?, si ella existe Lacaso 
los indios no podrian des ear estar al margen del poder?, LPodrian desear 
la libertad de no estar atrapados en las redes del poder?, Lla libertad no 
podria ser un acto de voluntad? 

Es posible plantear esta idea como otro saber que desde hace varias 
centurias se ha venido planteando como discurso y practica discursiva: 
no es posible imputar a todo el mundo el deseo de acaparar 0 ejercer el 
poder. 

En las profundidades dd alma humana. disolviendo las etnias 

"Alguna vez he hablado del manejo y politic a de los indios y ciertamente 
reparo tratar sobre este asunto", y es porque "veo que concibo de modo 
diferente del que otros muchos"; pues es constante que a todos les parece 
que los indios "son incomprensibles y no me separo de este parecer, si se 
cme a que las cosas de los indios nadie las entiende en particular ni tampoco 
se pueden entender" (Cortes, 1771:I,61 ). 

De este hecho se puede sacar otra conclusion, como se hace comunmente: 
"que no saben [los que hablan mal de los indios] si los indios son advertidos 
o ignorantes, sencillos 0 maliciosos, buenos 0 malos, porque segun 
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diferentes lances, una vez son malos, otra buenos, otra aparecen maliciosos, 
muchas veces aparecen ignorantes y muchas veces advertidos y que por 
esto son incomprensibles; en esto es en 10 que no convengo" (Cortes, 
177l:I,61). 

Estando en divergencia con la mayoria, Cortes y Larraz afirma que: "los 
indios son sumamente advertidos y esto mismo, que se ha dicho puede 
ser uno de los mayores argumentos. LQue tan poca advertencia es menester 
para hacer tan distintos papeles y personajes y con tanta propiedad, que 
ninguno los llegue a entender?" (Cortes, 1771:1,61). 

Situandose ante los hechos que tenia enfrente, el Arzobispo afirmaba: ''Ellos 
parecen tan est6lidos en su caso, que ganan la compasi6n de todos para 
favorecerlos en ciertos asuntos". Pero esta no era una conducta universal, 
porque en "otros son tan advertidos que dije desde el principio que 
comence a gobernarlos y me ratifie6 en el mismo que mas quisiera tratar 
de pendencia con el abogado mas advertido y malicioso", que tratar "can 
un indio, porque este hallara mas medias para tergiversarlas yevadirlas 
si Ie importa, que el abogado mas curtido en todo genero de pendencias" 
(Cortes, 1771:I,62). 

Los indios no son personajes rigidos, ellos "varian segtill las ocasiones 
para hacerlas siempre favorables, se infiere que siempre son sumamente 
advertidos y mucho mas, cuando parecen est6lidos". Esta concepci6n 
pareceria singular, pero quienes conciben 10 "contrario quisieran pararse 
a reflexionarlo bien, puede ser que se adhieran a mi dictamen", porque el 
que los otros "forman no solamente es incomprensible sino imposible, como 
10 es el que sean ignorantes y advertidos, buenos y malos, sencillos y 
maliciosos; una u otra cosa han de ser; pues Lc6mo no forman concepto 
positivo de 10 que son? LPues tan poca advertencia es necesaria para variar 
segun 10 pide la ocasi6n? Desenganemonos que son advertidos y 
muchisimo" (Cortes, 1771:1,61). 

El Arzobispo Pedro Cortes y Larraz hablaba y escribia en este momenta 
como un s6lido analista de la conducta humana; y si los indios eran 
humanos, su distinta raza, lengua a costumbres, no los privaba de esa 
capacidad de entrar en lucha, usando todas las capacidades, saberes, 
discursos y practicas discursivas que tienen los seres humanos en la lucha 
par el poder. 
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Fundando su analisis en cualidades de los grupos humanos afirma: "No 
quiero decir que todos son advertidos, porque esto no 10 consigue nacion 
alguna del mundo". Ante esa conclusion tenia que plantear otras, Cortes y 
Larraz las dividio en cuatro: 

1) "" . antes bien soy de sentir que la estolidez e idiotismo son 
defectos que a ninguno comprenden tanto como a los indios; ellos 
desde que nacen se cdan desnudos, al sol, al viento y a todo contra 
tiempo, con 10 que no pueden dejar de padecer mucha lesion en 
el cerebro". 

2) Es que "ellos son concebidos entre innumerables desordenes de 
embriagueces y deshonestidades, que pueden contribuir a la 
estolidez"; 

3) "ellos no tienen instruccion"; 

4) "ellos viven a su libertad y entre tantos temores que temen a los 
espanoles, ladinos y mas a ellos propios, porque todos los 
castigan, pero los ultimos con barbaridad cruel". 

En conclusion: 

"La estolidez [de los indios] no es un vicio de la nacion, sino 
eJecto de sus vicios y ninguna crianza de que a ellos mismos 
les importa este sistema como voya decir volviendo al asunto" 
(Cortes, 1771:1,63). 

EI proceso seguido para el control, dominio y explotacion de los indios es 
el siguiente: "En cada pueblo ensenan a tres 0 cuatro ninos, otros tantos 
maestros que se dicen de coro, con 10 que reducen el gobierno a tres 0 

cuatro"; tambien existen otras personas que ejercen el poder porque "hay 
mas en cada pueblo, de los que se dicen principales y entran a ser alcaldes 
y regidores, pero todos se gobiernan por los tres 0 cuatro que son sus 
oraculos". Esto termina en una situacion: "con esto, en cada pueblo no hay 
mas voz, que la de estos tres 0 cuatro. Estos imponen a los demas en todas 
las maximas y pretensiones y ninguno piensa, hace mas ni habla que los 
que estos [indios] quieren" (Cortes,1771:I,64). 
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Con tal dominio y control estos indios son los que "imponen, en que los 
espanoles los engafian, en que la religi6n de sus padres es la verdadera y 
en cuantas cosas se les antoja de vanas observaciones e idolatrias, de que 
no oigan misa ni doctrina cristiana" (Corh~s,1958:1,64). 

Esta situaci6n lleva a que, frecuentemente, surjan pretensiones en los 
pueblos que no corresponden a tales pueblos sino a los intereses "de tres 0 
cuatro que hacen jurar y perjurar a los demas a su arbitrio, sin saber las 
mas veces sobre que as unto; a cuyo efecto les conviene que no estudien 
los demas y que no sean advertidos" . Conforme se ha explicado 
anteriormente, se conform6 un nuevo poder "porque de esta suerte hacen 
en cada pueblo un gobiemo monarquico con que pocos los mueven a todos 
facilmente y los persuaden a su arbitrio sin ningun embarazo" (Cortes, 
1958: 1,75). 

Los jefes de este nuevo poder han 10grado15 "ciega obediencia de los indios, 
pues 10 es no 5610 de voluntad, sino de entendimiento, pero en tal grado 
que no pueden conocer 10 contrario de 10 que disponen tres 0 cuatro del 
pueblo". Sucede en ellos, que "los indios represent an personalmente todos 
y el espiritu no es mas que uno". Finalmente existe un poder de informaci6n 
y comunicaci6n: los nuevos grupos de poder "tienen sus idiomas, que 
solamente entienden ellos y con que se jactan de que ninguno los entiende 
y que ellos entienden a todos y es as!, porque en todos los pueblos hay 
alguno que entiende el castellano" (Cortes, 1958: 1,64). 

Conc1usiones 

Cortes y Larraz, ademas de hacer un estudio de campo y el informe, dej6 
a la posteridad una valorizaci6n. 

Se ha afirmado anteriormente que Cortes y Larraz desmitific6 a los indios: 
existe una etnia y como tal es un ser grupal; el explic6 con much a claridad 
que no son indios sueltos ni individuos desgarrados; que los indios son 
un conjunto humano actuando en la vida productiva en todos los sentidos, 
con ello adquieren una estructura y una vida dinamica. 

15 EI Arzobispo Pedro Cortes y Larraz en esta parte hace un anal isis comparando a la Compania 
de Jesus, segun el criterio de esa epoca con el dominic del poder que esta estudiando. 
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Cortes y Larraz aporta como un gran saber la existencia de que la etnia 
formada par los indios tiene una jerarqufa, ejercita unos saberes en todas 
las ramas: agricultura, artesanfas, comercio, trans porte, pensamiento 
religioso y tambien el manejo del poder. 

La descripcion de cada uno de los pueblos con sus temas espedficos, se 
integra con la vision global de que la etnia formada por los indios tiene 
una unidad que es su participaci6n en el ejercicio del poder. 

Este trabajo, como se dijo al final del tema de la confesion, es una 
aproximacion a las rakes de la historia modema de la etnicidad vista desde 
la posicion hegemonic a; escrita esencialmente para el analisis de los 
saberes, discursos y practicas discursivas. No obstante, se puede resumir 
que Cortes y Larraz observo el nacimiento de un proceso, la desaparicion 
del anti guo choque frontal de blancos espanoles conquistadores contra 
indios derrotados; el Arzobispo observo que esa pugna habfa desaparecido 
y que nuevos grupos, ajenos a razas, se enfrentaban por el poder en su 
mas amplio sentido. 

Los procesos en las transformaciones sociales llevan siglos, corresponde 
unir los grandes aportes que hizo Pedro Cortes y Larraz en su estudio y 
en su practica; uno de los objetivos podria ser para proponer altemativas 
que eviten la violencia, las confrontaciones y la guerra. Aun dentro de la 
dureza de sus anal isis, el senor Arzobispo no perdiola fe y la esperanza 
de que hubiera alguna altemativa y solucion bondadosa. 
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EL DISCURSO DE ANTONIO BATRES JAUREGUI 

La ruptun del discurso sobre los indios 

En 1892 se cumplieron 400 aii.os delllamado descubrimiento de America, 
realizado por Cristobal Colon. El gobierno de Guatemala convoco a un 
concurso para premiar las obras que, "despues de contener la historia de 
los aborigenes y los procedimientos llevados a cabo para mejorar su 
condicion, expusiese los medios adecuados y economicos para civilizarlos" 
(Batres, 1892:7). La obra premiada fue la de Antonio Batres Jauregui, 
titulada: Los indios, su historia y su civilizaci6n; dos aii.os mas tarde (1894) 
fue impresa y entro en circulacion. 

Batres Jauregui escribio con intenciones enciclopedicas: abarcar todo 10 
que se supiese sobre los indios, bajo la concepcion ideologic a y politica 
centro-europea y la naciente influencia estadounidense. 

En la obra hay una ruptura de la vision teologico-catolica sobre los indios, 
para ingresar en una justificacion utilitaria-mercantil. Para hacerlo Jauregui 
siguio un riguroso proceso, que es a la vez una concepcion de la vida, la 
historia y la realidad; exploro y expuso una nueva causalidad de la vida 
de la etnia formada por los indios. 
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Batres Jauregui es un pionero, con su obra ha iniciado una busqueda y, en 
cierto sentido, ha seguido una practica para entender las etnias, ajena a la 
justificaci6n teo16gico-cat6lica. Mas no se dedic6 solamente teorizar; realiz6 
una practica concreta, que el expuso en forma sistematizada al final de su 
obra. 

Batres Jauregui sera incomprensible si se busca un esquematismo simple 
de su obra, el es riguroso en su planteamiento de una nueva visi6n: las 
etnias (los indios) son producto de un largo proceso de mas de quinientos 
aflos; y el se prop one hacer la exposici6n de ese proceso. 

Las razones anteriores obligan a presentar los elementos fundamentales 
de la exposici6n de Batres Jauregui, en dos vertientes: el nuevo discurso 
sobre los indios y los hechos que ese nuevo discurso capta y expone. 

La metodologia de Batres Jfuregui 

Pese a que Antonio Batres Jauregui dice que se apoya siempre en libros de 
autores anteriores a los que considera como autoridades en el tema, al 
final se concluye que sus fuentes de conocimiento 0 epistemicas 
comprenden tambien su experiencia directa como un hombre integra do 
al poder. 

Expresamente dice que la intenci6n de la obra es "arrojar luz sobre los 
tiempos pasados de la raza indfgena de America", sin arranques de 
"imaginaci6n, y rechazando los matices de fantasia"; aunque algunos 
pasajes se revisten de "vivo color", para res altar el fondo arqueol6gico del 
Nuevo Mundo. Tampoco se deja de aquilatar "la verdad en el crisol de la 
crHica, y respetar los fueros de la moral hist6rica, que requiere la mas 
inflexible imparcialidad". Citando las fuentes "al traves del propio criterio" 
de los autores, para 10 cual se ve obligado a transcribir los textos en que se 
apoya (Batres, 1894:3). 

No obstante esa afirmaci6n, al final surge del objetivo y su metodologia, 
la esencia del nuevo discurso: c6mo aprovechar el trabajo de los indios y 
su mana de obra creadora. Tambien surgen las rakes de esa nueva 
concepci6n sobre los indios: el nuevo proceso agro-exportador, en que 
estan atrapados los grandes propietarios de tierras agrfcolas. 

192 - - - ----- - - --- - - - --- Colecci6n IDlES 



- - -------- - Antonio Batres Jauregui --- ----- - -

La confusi6n de los procesos 

Antonio Batres Jauregui no pretende constituirse en "iracundo censor de 
Espana, llamando a juicio, ante los tiempos modernos y a traves del actual 
progreso, a los hechos que pasaron hace siglos, como si no fuera preciso 
tener en cuenta las ideas y las preocupaciones de las divers as edades"; 
porque segun el, debe prevalecer el criterio "sereno y la raz6n 
desapasionada"; no condena el regimen colonial, pero tampoco es "vocero 
de la epoca colonial, de aquellos que pretenden exhibirla inmaculada y 
pura" (Batres, 1892:4). 

En 1892 para un historiador, era imposible ignorar que habia sucedido 
durante el regimen colonial. Ante tal situaci6n, Antonio Batres Jauregui 
responde aplicando su concepci6n filos6fica llamada "liberal". Para el y 
para esa corriente las guerras, las conquistas y el colonialismo fueron "Ia 
necesaria evoluci6n, para que un mundo entero entrase en comunidad de 
rniras e intereses con el res to del planeta". De esa forma concluye que 
"cupole a la naci6n ibera el glorioso destino de hacer renacer a la vida de 
la civilizaci6n este hemisferio"; justificando con ella todos los hechos 
pasados. Completa su concepci6n fi los6fica diciendo: "Es ley de la 
naturaleza que, asi como el hombre viene al mundo entre lagrimas y 
dolores, no pasen los pueblos de una a otra edad, sino entre ayes de 
amargura y torrentes de sangre" (Batres, 1894:4). 

Concurren otras razones: "en esta ultima mitad del presente siglo ha 
despertado en Europa el espiritu de inquirir, con interes y hasta con 
entusiasmo, cuando se relaciona con la historia de las prirnitivas razas del 
Nuevo Mundo"; por ella Batres Jauregui dio alguna extensi6n a Los indios, 
su historia y su civilizaci6n, porque el istmo de Centroamerica "fue emporio 
de soberbias ciudades y nucleo de poderosos imperios, antes de la 
conquista" (Batres, 1894:4). 

Esto que es expresado como metodologia, cobra cuerpo en una 
investigaci6n sobre el origen de los indios,lenguas, costumbres, gobiernos, 
religi6n, ciencia y su evoluci6n; "los procedimientos que, durante el 
gobierno colonial, se emplearon para con ellos, y los esfuerzos que se han 
hecho para mejorar su estado"; los tropiezos para "el avance de su 
civilizaci6n, e indicando los medios que mas pronta y eficazmente pueden 
contribuir a darle vigor y desarrollo" (Batres, 1894:5). 
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Las concepciones del proceso hist6rico 

Sin afirmar que se expone una concepci6n de filosoffa de la historia, Batres 
Jauregui plantea los temas que se estiman basicos al escribir temas 
hist6ricos. 

!nicia explicando que geo16gicamente el continente americano es viejfsimo, 
al igual que los grupos que 10 han habitado. EI tiempo, "ese eterno 
generador y destructor", atestigua la "marcha de la humanidad hacia 
adelante, dejando las generaciones que mueren, ellegado de sus adelantos 
a las generaciones que nacen"; este postulado se enriquece con citas del 
encuentro de restos f6siles en Brasil, Misisipf, California, Buenos Aires; y 
Ie sirven de apoyo para el siguiente postulado: "EI hombre es el unico de 
los animales que anda en el tiempo; es decir, que progresa en la historia, 
que sale del estado primitivo, al estado serniculto y al civilizado" (Batres, 
1894:1). 

La conquista de America, iniciada en el siglo XV al alborear el "renacirniento 
hist6rico", anunci6 que "Ia transici6n iba a ser brusca y subita"; el choque 
a sangre y fuego de la "civilizaci6n latina con la indfgena"; no pudiendose 
salvar el tiempo que separaba "Ia edad de piedra de la de plata". Por ella 
se ejecut6 el exterminio de "casi todos los innumerables pueblos" del 
continente, especialmente realizado por los ingleses; el grupo espanol hizo 
otro tanto pero "no destruy6 por completo la raza aborigen", sino que la 
"subyug6 de tal manera, la explot6 de tal modo, que apag6 en ella la vida 
moral, las expansiones del espfritu" (Batres, 1892:1 y II). 

Esto tenia que suceder asf como ocurre "diariamente en la renovaci6n de 
la naturaleza". El descubrimiento de America "estaba preparado por los 
designios de la Providencia"; la Conquista se "hallaba hist6ricamente 
preparada tambien, a causa de los sucesos varios que en luchas sangrientas 
dividfan a los pobladores de estas comarcas americanas, cuya civilizaci6n 
harto habfa decafdo" (Batres, 1984: III) . 

Porque si es cierto que habfan "imperios ricos y populosos como los aztecas, 
incas y quiches, se hallaban menDs civilizados que los antiguos indios"; a 
pesar de que se afirma que hubo grandes civilizaciones "au.n permanecen 
esos puntos en tela de juicio". Lo que sf es cierto, es que hubo much as 
invasiones de tribus barbaras; sobre sus migraciones se piensa que unas 
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se realizaron de oriente a occidente y otras de norte a sur; porque America 
era el continente menos poblado, pero sus habit antes estaban divididos 
en tribus que pehlaban unas con otras con "odios profundos y tendencias 
ala destruccion y al exterminio"; tenian tantas lenguas y no se entendian 
entre s1. Eran canibales y sanguinarios, luego de una victoria militar, antes 
de la llegada de los espanoles, los mexicanos "sacrificaron a setenta y cinco 
mil prisioneros", segUn cuenta el padre Zumarraga, Obispo de Mexico 
(Batres,1892:V). 

Por ello, "la Providencia uso en escaso numero al elemento europeo, 
valiendose de los mismos indios, para la conquista sucesiva de la tierra 
americana" (Batres, 1892:VI). 

Antes del siglo XVI, los indios "veseles como soberanos de todo cuanto su 
mirada abarca y su planta huella. Son senores de la naturaleza que conocen; 
la intrincada selva es suya"; con to do 10 que hay: aves, animales, flores, 
etc., cantan sus areitos "al son de agrestes musicas"; viven en palacios 
ornamentados con orquideas y los reyes son "transportados en andas de 
oro"; pero segun Batres Jauregui: "despreciase el oro, el 6palo y las 
esmeraldas, que se hallan en los lechos de garzas y caimanes". Todo esto 
ha sucedido en "innumerables anos [que] han venido corriendo desde que, 
en edad ignota, en esta tierra naci6, aqui se multiplic6 yaqui creci6, esa 
raza cobriza, que es la americana". Igual que la naturaleza se transform6 
por "medio de la renovaci6n" (Batres, 1892:VI). 

Batres Jauregui no pretende ni remotamente vituperar a heroes que como 
"[Francisco de] Pizarro y [Hernan] Cortes, sojuzgaron los reinos" porque 
no puede "revocarse a duda que la raza vencida hallabase en un atraso 
relativo a miles de anos" respecto a la vencedora. Como consecuencia de 
la derrota quedaron abatidos, tristes y casi muertos. Los reyes de Espana 
"dictaban leyes protectoras de los aboriger.es, los conquistadores hallaban 
medios de burlarlas y explotar mas y mas a los miserables indios". Hay 
dos criterios en esto: los reyes decian que eran "sus subditos; y los 
encomenderos, alcaldes, corregidores, capitanes generales y virreyes los 
consideraban sus siervos" (Batres,1892:V). 

Batres Jauregui rompe la justificaci6n de la violencia, 10 que se denominaria 
como las causas justas de la guerra, porque para ellos espanoles llegaron 
casi desnudos; no llegaron a ejercer la caridad, ni a predicar filantropia 
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"sino a buscar oro, y a saciar aquel Espiritu de altivo imperio y de aventuras 
audaces", por eso ejecutaron "crueldades sin cuenta y hazanas heroicas" 
(Batres, 1892:V). 

Sobre el pasado remoto de los indios dice que perdio "mucho de su brillo" 
y solo quedaban "la vida, la fe y la esperanza". La llegada de los espanoles 
fue la hora "nefasta de la desolacion y de la ruina" de los indios, quienes 
sucumbieron ante los conquistadores. 

Los indios habian nacido, multiplicado y "crecido como una raza cobriza 
que es la raza americana"; en su historia hubo pestes, guerras, como vive 
la "naturaleza toda, por medio de la renovacion" (Batres, 1892:VI). 

Siguio el mundo colonial con sus ritos y sus rutinas burocniticas y 
religiosas, donde se desgastaban entre "menudencias y nimiedades" y 
pleitos entre organos, funcionarios administrativos, personajes politico
burocniticos y los altos y bajos miembros de las ordenes religiosas. 

Aparecio una nueva economia que extermino a la poblacion porque 
"cincuenta mos despues de la conquista, en el imperio de los incas habian 
perecido mas de dos millones de indios"; al hacerse independiente el Peru 
"habia perdido nueve decimas de su poblacion pre-hispanica. El imperio 
inca eran seis millones aillegar los espanoles, en 1795, quedaban seiscientos 
mil". No fue solo Sudamerica, tambien alcanzo al reino Quiche, a los 
populosos cackchiqueles y tzutujiles, y todo Mexico: "El valle de Santa, al 
sur de Trujillo, tenia setecientas mil almas a la llegada de los espanoles, 
hoy tiene mil" (Batres, 1892:VIII). 

Se desato una lucha, desde el principio, entre los peninsulares monarquicos, 
que deseaban medrar de los tributos extraidos de America y los 
Encomenderos que residian en America. Los primeros dicta ron miles de 
leyes "favoreciendo a los aborigenes", pero los Encomenderos "siempre 
hallaban como eludir aquellas ordenes", incluyendo a los funcionarios que 
enviaban para fiscalizar 0 establecer la violencia y explotacion ejercidas. 
America fue "una soberbia cuna de imperio" donde nacio un "aborto 
deforme y raquitico que inspiraba lastima" (Batres, 1892:IX). 

La maxima autoridad de los catolicos, el Papa, declaro que los indios eran 
hombres, pero se les siguio tratando como bestias: "No quedo comarca, ni 
choza en donde no hubiera espanto y dolor" (Batres, 1892:VII). 
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De nuevo Ie es necesario a Batres Jauregui recurrir a la filosofia de la historia 
y argumentar que: "no era dable que los europeos, superiores en 
civilizacion, considerasen, en aquellos tiempos, humanamente a los 
vencidos". Hoy tampoco es posible "pedir a los conquistadores espanoles 
10 que ninglin conquistador ha hecho en la historia". Seglin Batres Jauregui, 
no "era hacedero por extremo alguno, que se amalgamase un estado social 
con otro diverso, ni que los interese8 encontrados dejasen de estar en lucha". 
Por el contra rio, los aborfgenes, no pudiendo vengarse de los espanoles 
les complada "unfrseles" para oprimir y vejar a los de su rnisma raza 
americana. Sometidos por la fuerza "tenfan obediencia ciega para tiranizar 
a otros; la opresion produce siempre el defecto de corromper la moral" 
(Batres, 1892:VII) . 

Catequizar fue la maxima accion de los espanoles, pero eso no perrnitio a 
una raza "con creencias, tradiciones y costumbres" pasar repentinamente 
"a la cultura que las maximas cristianas presuponen", eso hubiera 
significado "arrancar del pueblo indio su orgullo nacional, su alien to 
patriotico [y] su arrogancia colectiva" (Batres, 1892:VIII). 

Batres Jauregui, en su afan por hacer una sfntesis de todo 10 sabido sobre 
los indios, expone la mayor cantidad de datos que puede; somete a estudio, 
con su aguda crftica, al regimen colonial espanol, pero sin dejar de 
justificarlo. Los hechos y teorfas que se exponen a continuacion son la 
expresion de una nueva forma de pensar, fracturada y exduyente dentro 
de sf rnisma. 

Pero el racionalismo sistematizador de Batres Jauregui -y elliberalismo 
nacional- choca con la estructuracion del nuevo discurso benefactor de y 
sobre los indios, que busca una nueva construccion pero que a su vez se 
fundamenta sobre otra racionalidad: la agroexportacion de nuevos 
productos. Batres Jauregui principia haciendo una sfntesis de las anteriores 
visiones y justificaciones de las polfticas, en relacion con los indios. 

Motolinia, Fray Toribio de Benavente, que opero en el territorio mexicano, 
consideraba que el maximo bien que se podfa hacer a los indios era 
bautizarlos y confesarlos, 10 cuallos transformarfa en cristianos; pero no 
se hizo eso, sino que se les transformo de reyes de sf rnismos, en una 
inmensidad de acemilas 0 parasitos del hombre blanco. Las plegarias de 
los indios fueron reputadas "crfmenes, sus dioses motivos de expiacion, 
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sus recuerdos terribles pesadillas, sus tradiciones verguenzas, y sus hijos 
esclavos". Esto llevo a Batres Jauregui a la afirmacion de que uno a uno 
fueron desapareciendo los habit antes de las Antillas, en las margenes del 
rio Amazonas se borraron para siempre miles de pueblos y los muiscas 
despues de ser una poderosa nacion, pasaron a ser una insignificante tribu 
(Batres, 1892:VII). 

Una aparente paz era mantenida por los sacerdotes, en medio de la total 
violencia: los religiosos catolicos esparcian unas gotitas de agua bendita, 
sobre decenas de miles de poblaciones, que se extinguian y eran enterradas 
en el olvido. Cada pueblo era gobernado por un cura y la desobediencia 
era castigada con dobles penas: civil y religiosa. Un rebelde era un hereje 
a quien se imponia la pena de muerte y la excomunion. 

La maxima tragedia no fue la pobreza, sino haber pasado bruscamente de 
una edad a otra; y su entendimiento es sumamente dificil, pues tan pocas 
palabras no logran expresar la magnitud de la desaparicion de un mundo. 

Utilizando los paralelismos historicos, Batres Jauregui explica que la 
serenidad de los griegos fue porque sufrieron menos que otros pueblos 
las crisis de transicion; no asi los romanos, que en la melancolia de Virgilio 
se nota la extincion de una epoca. Igual, dice el, vuelve a ocurrir a principios 
del siglo XIX, cuando hay lamentos por un mundo que se extingue en 
Chateaubrian 0 Byron. 

Cada una de las diversas edades: piedra, bronce, hierro 0 plata se ha 
producido con dolor; cada pueblo y cada hombre tienen una crisis por su 
mudanza 0 trans ito de la infancia a la adolescencia; de esta ala juventud 
y finalmente a la edad madura. 

Es asi, porque "Ia transicion de una a otra [edad] no puede efectuarse sin 
dolor". Pero, inmediatamente, Batres Jauregui dice que "las tribus indias 
estan hoy, como antes de la conquista, mejor dicho, han retrogradado y 
han perdido el espiritu de ir adelante". Cada vez que ha "sobrevenido 
para ellos un cambio, ha sido para caer en un abismo mas profundo y 
doloroso". Y entonces vuelve a explicar que hay una "ley de la naturaleza" 
por la cual "Ia raza indigena se apega a sus habitos", porque "teme y rechaza 
la transformacion" (Batres, 1892:X). 
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Los indios pasan su vida como "miserables parias, ignoran 10 que fueron 
ayer y sin preocuparse de 10 que sera.n manana, 5610 pueden encontrar en 
la embriaguez lenitivo a 10 mon6tono y cansado de su existencia". Ese 
olvido se toma mas incomprensible, cuando mas abundantes son los restos 
del pasado de America, que se van encontrando donde hay arquitectura, 
obras hidnlulicas, carreteras y much as ruinas que prueban 10 hecho. Pero 
ellos desconocen su pasado, son "un pueblo huerfano, que ha perdido 
hasta el recuerdo de sus glorias. Una raza sin alientos, porque ha perdido 
hasta la esperanza, hasta los deseos de la libertad". Y no hay necesidad 
ahora de arrasarlos porque "se les ha abandonado, para que perezcan de 
hambre y sed". Lamentos y quejas los habnln por el amor de una mujer, 
pero "ni una sola contra el rigor de los dominadores", ni un solo canto 
"varonil ni energico en honor de la grandeza pasada ni en prueba de que 
tienen conciencia de la abyecci6n presente". Han llamado en su socorro 
"al genio del suicidio, y el infeliz no puede morir, y lleva ya tres siglos de 
agonia". Esto no 10 han hecho s610 los indios, tambien los blancos que en 
lugar de darles "una punalada en el coraz6n; se les ha abandonado en 
medio de la horrible soledad, para que mueran de hambre y de sed, viendo 
a los buitres revolotear sobre su cabeza" (Batres,1892:X). 

Batres Jauregui dice que hay que acoger "con entusiasmo la idea de 
amparar, de ayudar y si es posible fuere de civilizar a los indios", quienes 
viven en tribus aisladas del resto de las poblaciones, "conservan sus 
idiomas primitivos y las costumbres, y hasta los vicios de sus antepasados". 
Mas de dos terceras partes de Guatemala son "aborigenes, estancados en 
sus colectividades y sin tener ni patria, ni aspiraciones ni superiores 
anhelos, ni tendencias a mezclarse con la parte culta del pueblo" 
(Batres,1892:XI). 

Pero el pais ha perdido "las fuerzas vi tales y creadoras en luchas fratricidas, 
odios de banderias, excepticismos que desalientan y negaciones que 
arguyen ignorancia"; no trabaj6 con asiduidad ni filantr6picamente "por 
la civilizaci6n de los indios"; y no 5610 por espiritu de justicia y alardes de 
caridad, sino por interes patri6tico. Porque a fines del siglo XIX no se podia 
seguir con esa "remora" que son los indios para el desarrollo "material, 
intelectual y politico de la naci6n". 
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Batres Jauregui enfrenta la realidad concibiendola como una unidad 
dividida, dice: "La historia demuestra que es harto peligroso dejar a los 
indios formar un status in statu, perpetuando su separaci6n, la rusticidad 
de las costumbres, su miseria y todos los motivos de odio contra las otras 
castas". Con un criterio liberal concluye: el pais no puede "progresar cuanto 
debiera, si la mayoria se compone de hombres que se haHan hoy en mas 
atraso que el que tuvieron en los primeros siglos, que se vis ten y mantienen 
como 10 hacfan aHa en la epoca de Quicab 0 de Balam Acab" (Batres, 
1892:XI-XII). 

De d6nde nlieron los indios 

Batres Jauregui dividi6 su estudio sobre los indios en tres partes 
fundamentales: I. "Antes de la conquista", II. "Durante el regimen colonial", 
y III. "Post-colonia". Cada parte la subdividio en capitulos donde se 
estudian temas particulares. 

Batres Jauregui, en el primer capitulo, expone un conocimiento muy amplio 
de las teorias desarrolladas sobre el origen de los primeros habitantes del 
continente americano, por medio de citas, abundantes fuentes documen
tales, archivos, museos y sus propias experiencias. Un dato extraordinario 
es su cita sobre Fou-Sang, que es el titulo bajo el cual se estudian los viajes 
maritimos de los chinos a Mexico en el siglo V d.C, informacion que 
unicamente seria difundida hasta 1992, cien anos despues de Batres 
Jauregui. 

Concluye el primer capitulo explicando las diversas razas existentes entre 
los indios, las lenguas y las obras de lingiiistica, diccionarios, gramciticas 
y estudios, hechos tanto por los religiosos coloniales como por diversos 
autores en el siglo XIX. 

Batres Jauregui, conocedor de varios idiomas, senala los graves errores 
filologicos en que han incurrido quienes hacen gramaticas de las lenguas 
indigenas "vaciandolas en moldes latinos, a usanza de Lebrija, como si los 
idiomas todos tuvieran la misma estructura y pudieran acomodarse a 
sintaxis, conjugaciones, declinaciones y accidentes propios del modo de 
expresarse de los romanos". Para evidenciar su critic a cita todas las obras 
que tiene en su poder (Batres, 1892:1-23). 
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El capitulo segundo es un analisis de los grupos de indios de Guatemala, 
sus diversas procedencias en procesos migratorios; las obras 
arquitect6nicas, representaciones abstractas y escrituras, entre otras el 
Popol Vuh y el Isagoje historico apologetico general de todas las Indias 
y especial de la provincia de S. Vicente Ferrer de Chiapas y Goathemala. 

Para apoyar la teoria que desarro1l6 acerca de que los indios tuvieron 
grandezas muchos anos antes de la llegada de los espanoles, y que ya 
eran decadentes, entre comillas, en el siglo XVI, hizo el siguiente 
planteamiento: actualmente (1892) hay grandes bosques, que son espesos 
y frondosos y cubren la mayor parte de Yucatan, Guatemala y Chiapas; 
esa calidad de bosques ya estaban asi en 1520, y muy probablemente, un 
siglo antes . De la densidad y calidad de los bosques, Batres Jauregui infiere 
que todas las gran des construcciones, descubiertas en esa regi6n (Tikal, 
Uxmal, Copan, etc.), eran mucho mas antiguas que los habitantes de 1500, 
quienes las desconodan y para quienes, si las vieron, tambien ya eran 
ruinas. 

Continua una descripci6n rigurosa del palacio de Santa Cruz de el Quiche 
(y muchos sitios mas de Guatemala), lugar donde fueron obligados a 
rendirse y de donde se arranc6 una a una las piedras para construir las 
iglesias y las casas de los conquistadores. Los habitantes indios que no se 
rindieron se fueron a los montes y retornaron a vivir a estadios culturales 
mas atrasados. 

Ajeno al tema de la arquitectura, Batres Jauregui habla de la dieta y 
conduye que era balanceada: hidratos de carbono, frutas y productos 
animales, pavos y gallinaceas que habian domesticado, y otros animales 
que habian cazado 0 pescado. Los indios, dice, sabian mezdar cobre con 
estano, igualandolo al temple del acero; y tenian indus trias textiles porque 
tejian vestidos. 

El capitulo tercero 10 dedica al estudio del pensamiento religioso, ritos y 
ceremonias. Al analizarlos, pese a que son simi lares a todo pensamiento 
religioso, los calific6 de no-civilizados. Observ6 con rigor la explicaci6n 
del Popol Vuh sobre la existencia de diversos idiomas, explicaci6n que 
consider6 admirable; pero todo su estudio 10 bas6 en la informaci6n que 
provenia de los religiosos cat6licos. 
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En el capitulo cuarto estudia el sistema de gobierno, ritos 0 costumbres de 
la sucesion de autoridades, utilizando para ella como fuentes de 
informacion a los colonialistas catolicos espanoles: Torquemada y Juarros. 
Al final Batres Jauregui expresa que los indios tenian, como los espanoles, 
leyes civiles y penales. 

El capitulo quinto consiste en un al estudio de los sistemas juridicos: 
propiedad, familia, matrimonio, solemnidades, clases sociales, jueces y 
tribunales, delitos y penas de los indios. Realiza un analisis con la vision 
de los centro-europeos, 10 cual tiene como conclusion la descalificacion 
del sistema de los indios. 

El capitulo sex to 10 dedica al estudio de la instruccion publica, las nociones 
de orden cientifico, poesia, teatro y musica de los indios, fiestas y 
diversiones. Principia diciendo: "los mayas fueron en extremo cuidadosos 
de la educacion de la juventud, 10 mismo que los nahuas", sigue una 
explicacion acerca de las escuelas, el numero de maestros y alumnos. 
Inmediatamente, sin expresar rechazo, dice: "no obstante todo eso, siempre 
eran supersticiosos nuestros indios, y asi los quiches, a estilo de los 
romanos, clasificaban los dias en fastos, nefastos e indiferentes, yaceptaban 
la division del tiempo que idearon los toltecas" (Batres, 1892:60). 

Explica que tenfan poesia, especialmente los nahuatlacas, como 
Netzahualcoyotl, porque hay libro de la poesia de ellos en Mexico; pero no 
cit a ningun texto de poesia de los quiches y los otros grupos de Guatemala. 
En un extenso parrafo analiza por que desaparecio la poesia y dice que, 
probablemente, por los castigos severos que impusieron los espanoles. 
COnclUye asi: 

"La conqllista de A11lerica por mzas ellropeas, hundio pam 
siempre en los antros del tiel11po la civilizacion aborigen de 
este Continente, a fin de ceder el campo, en el tmnscurso de 
las edades a otm civilizacion y a otms costllmbres; a olms 
genemciones de diversas gen tes, que trnian al Nuevo Mundo 
el germen de nueva vida y la simiente de la liberlad y del 
progreso" (Bntres,1 892:70). 
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Batres Jauregui dice que los indios tenian conocimientos cientfficos, pero 
linicamente se reduce a citar que tenian medicinas para curar la sifilis, 
catarros, rehumas, toses y otras dolencias, agregando que el tema 10 dejara 
para otro capitulo. 

Habian danzas, y hace la descripci6n de ellas, para concluir con el mismo 
pensamiento de los espanoles coloniales, que "por ocho dias no se ve otra 
cos a que borrachos en el pueblo, y si se les reprende sus excesos, responden 
que ellos se regocijan con su santo que esta en el cielo y que quieren beber 
a su salud, para que se acuerde de sus devotos" (Batres, 1892:70). 

El capitulo septimo es un estudio hist6rico-critico de la civilizaci6n y estado 
de la cultura de los indios, antes de la llegada de los espanoles. Casi todos 
los indios eran agricultores, algunos se dedicaban al comercio y habian 
muchas minas. Las tierras "eran de los reyes" quienes las distribuian para 
las siembras. "Tambien la nobleza tenia sus tierras; la comunidad de las 
tribus las suyas, y por ultimo los templos 0 sacerdotes eran duenos de 
otras". Los jefes de las comunidades distribufan las tierras, daban semillas 
y aperos para las siembras atendiendo al numero de hijos. Los jefes 
vigilaban los cultivos (Batres, 1892:75). 

"La moralizadora ley del trabajo se imponia por la fuerza a los indios 
inclinados de suyo a la inacci6n y a la holganza". Batres Jauregui agrega 
inmediatamente: "pero los pobres no eran duenos de las tierras, dado que 
ejerciendo los nobles y regulos un poder tiranico, disponfan como querian 
de ellas"; concluye en que "no eran propiamente los indios, mas que 
colonos, trabajadores 6 siervos de la gleba 6 de sus amos" (Batres, 1892:74). 

Podrfa decirse que de ser cierto el sistema de propiedad presentado, 
existian grandes propietarios, medianos y pequenos como los habfa en el 
siglo XIX; no obstante, Batres Jauregui dice: "la propiedad particular del 
suelo, tan civilizadora, tan estimulante, tan necesaria para el desarrollo 
de los pueblos, cuando se ajusta a las prescripciones econ6mico-politicas 
en cuanto a su distribuci6n, no la conocieron los aborigenes"; indica que 
el sistema era igual al de la Edad Media europea respecto a los derechos 
legales; pero que ahora son condenados y ternan a los senores feudales. 
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Los indios estaban obligados a trabajar una parte del tiempo para el 
soberano, entregando un porcentaje de la cosecha, a cambio de la cuallas 
autoridades reservaban alimentos para los pobres, desvalidos 0 de mala 
fortuna . El hambre, excepcionalmente, era una plaga porque "la nacion 
poseia sus depositos de comunidad reservados al tiempo de escasez" 
(Batres, 1892:75). Habia division sexual del trabajo y no habia libre 
inrnigracion 0 emigracion. 

Batres Jauregui explica que "entre los indios, el individuo era inmolado a 
las exigencias 0 necesidades del imperio. El salus populi suprema lex est de 
los romanos, constituia la mas sabia maxima de politica de los cakchiqueles, 
quiches y demas imperios del suelo americano". Era ademas un principio 
universalmente reconocido, segUn el, y fue anulado por la Revolucion 
Francesa de 1789, la cual "rescatola personalidad humana de la absorcion 
social en que habia vivido" (Batres, 1892:76). 

Cualquier autoridad podia "apoderarse de la hija 0 de la mujer de 
cualquiera de sus subditos, se las entregaban, para que satisfaciese sus 
torpes apetitos" (Batres, 1892:76). 

Batres Jauregui hace una enumeracion de las plantas medicinales, pero 
los espanoles "con el mayor desprecio, con la mcis alta altaneria" pisotearon, 
quemaron y echaron al viento los secretos cientificos de los indios; "todo 
paso, bajo la decision de los curas, a ser naualistico, supersticioso y 
finalmente prohibido" (Batres, 1892:79). 

El vestido, como en todos los grupos, ademas de ser un objeto para 
protegerse, tambien era motivo de simbolo social. Habian distintos tipos 
de vestidos, segUn los niveles de poder, y grupos que andaban desnudos. 
Se pintaban de negro como principio profilactico y para protegerse de los 
mosquitos. Se omamentaban con colgantes adheridos a la piel. 

Las elites ponian "muy particular cuidado en la educacion de sus hijos"; 
los mazeguales, los indios pobres, vivieron en "ruda dependencia, y las 
infelices mujeres llevaron siempre a sus nmos colgados a la espalda"; vivian 
con suma dureza y privaciones, no asi las elites (Batres, 1892:83). 

Al igual que en Roma, habfan sacrificios human os; aquellos en el circo y 
entre los indios en los templos. Pero durante la colonia espanola en America 
se hacfan los autos de fe donde quemaban condenados (Batres, 1892:83). 
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Habian bailes, que pudieron tener diversos sentidos, pero de nuevo Batres 
Jauregui termina afirmando que s610 tenian intereses "sexuales, torpes y 
deshonestos". En este momenta integra una idea que repite con insistencia: 
por 10 extenso del territorio habian distintos grupos en diferentes niveles 
de desarrollo. Y junto con esa idea se integra un criterio centro-europeo: 
que habian altas autoridades eclesiasticas parecidas al Papa y una amplia 
organizaci6n similar a la de la Iglesia cat61ica (Batres, 1892:84). 

Sobre la vida politico-administrativa, Batres Jauregui dice que: los quiches 
tenian mas de trescientos mil habitantes y una organizaci6n 0 direcci6n 
colectiva formada por diez capitanes. 

Sobre el desarrollo urbanistico explica que habian diversas ciudades, desde 
El Salvador, Honduras hasta el Golfo de Mexico; todas plenamente 
organizadas, las cuales fueron sistematicamente destruidas por los 
invasores europeos, quienes ademas destruyeron las organizaciones 
sociales, previamente humillaron, ofendieron y denigraron a los indios en 
todas las formas concebibles (Batres, 1892:87). 

Los indios durante la dominaci6n espanola en America 

La segunda parte dellibro esta destinada al estudio de la vida de los indios 
durante la Conquista y c6mo se les trat6 y gobern6, mientras fueron 
subditos de Espana. 

Los populosos y antiquisimos imperios de "esta mitad del globo fueron a 
ley de conquista sometidos por los audaces aventureros" al dominic del 
imperio de los espanoles (Batres, 1892:89). 

Espana dej6 su lengua, su religi6n, sus costumbres y su cultura social, 
dice Batres Jauregui, "pero no impide expresar la violencia atroz, crimenes 
inauditos, dolores indecibles y torrentes de lagrimas y sangre" (Batres, 
1892:89). 

El gobierno espanol "en politic a soportaba y profesaba el despotismo, que 
en administraci6n practicaba el centralismo mas completo, y que en 
economia politica no dej6 de aceptar un solo error, ni logr6 poner en 
practica una sola verdad, no podia dar a sus colonias americanas mas que 
10 que poseia: despotismo, centralismo, yen consecuencia miseria" (Batres, 
1892:89). 
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El rey era legal y de intencion era el padre, mas exactamente el tutor de 
sus fieles stibditos, 10 cual fue la base de todas las torpezas e iniquidades, 
porque esto supone que "era mas competente que sus fieles stibditos", 
uno a uno 0 en conjunto, para saber 10 que les podia aprovechar 0 

perjudicar. Estaba facultado para deci~ir desde el traje, la familia, la 
industria, el comercio, las costumbres hasta la religion: "La autoridad, a 
titulo de solicitud paternal, metia la mana en los mas reconditos secretos 
de la vida domestica" (Batres, 1892:90). 

Los indios fueron tratados con dureza y hasta con cruel dad, porque eran 
considerados barbaros, silvestres y fieros; en consecuencia, podian 
hacerseles guerras justas, "cazarlos, cautivarlos y domarlos como a salvajes, 
movidos por la doctrina de Aristoteles y otros". Esta fue la idea vulgar y 
cientifica, de las mas excels as y acatadas autoridades (Batres, 1892:90). 

Por razones estrategicas, el10 de junio de 1537, el Papa Paulo III declaro 
que los indios, sometidos a condicion inferior y servil por codicia infernal 
y diabolica, "sean tenidos por verdaderos hombres, capaces de la fe y 
religion cristiana", sin que se les pueda someter a "servidumbre, ni privados 
dellibre y licito uso de sus bienes" (Batres, 1892:91). 

Nada de eso valia. El apoderamiento del oro era el objetivo, para 10 cual 
se les "quemaba a fuego lento, a otros se les cortaban las orejas, ales 
mutilaban cruelmente, cortandoles no solo las orejas, sino las narices, las 
manos y los pies"; se les ahogaba y los espaftoles se gozaban en las torturas. 
Se les extermino quemandolos dentro de sus casas, 0 en largas caminatas 
de exploracion. Asi se destruyo a todas las familias 0 esta era la nueva 
familia cristiana. Sin necesidad de guerra, simplemente para hacerse temer, 
"incendiaban de proposito los pueblos y los reducian a cenizas a hacian 
despedazar a los desnudos indigenas con jaurias de perros, que mandaban 
llevar con ese objeto; ni era menos frecuente el ver las mujeres oprobiadas 
por el sensual conquistador, qui en, para cohonestar sus vicios, calumnio a 
la raza americana, diciendo que era incapaz de los delicados afectos de 
familia" (Batres, 1892:92). 

Batres Jauregui cree que en: "estas narraciones un poco exageradas", con 
raras excepciones los aventureros pensaron en hacerles "el bien y provecho 
a los miserables indios, pues su fin era hacer riquezas exponiendo momenta 
a momenta la existencia"; porque ni "la epoca era de extremada cultura, ni 
el movil que los traia fue de civilizacion, ni las ideas de entonces, ni el 
ambiente social daban lugar a otros procederes". Segtin Batres Jauregui, 
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los reyes pusieron mucho empeno en amparar y proteger a los naturales, 
pero esas intenciones "se quedaron escritas en el papel, sin dar el resultado 
apetecible" (Batres, 1892:93). 

Los indios vencidos quedaron en "verdadera esclavitud de hecho" y los 
hijos de los ex-gob ern antes pasaron a ser limosneros; cualquier esfuerzo 
heroico por "su libertad fue promover el derrame a torrentes de mas sangre 
y provocar la ira horrenda de sus dominadores". Para completar las ideas, 
Batres Jauregui reitera que en menDs de un siglo la poblacion quedo 
reducida a la mitad. 

"Necesaria evoluci6n, acaecida ruando el mundo antiguo, en 
medio de estruendoso clamoreo, se hal/aba viejo y estrecho 
para el Renacimiento de la humanidad" (Batres, 1892:94). 

En el capitulo segundo, de la segunda parte, hace un estudio 
pormenorizado de las Leyes de Indias, concluye que tanto las practicas 
como la misma estructura burocr<itica solo tuvieron un resultado: la 
explotacion sin Ifmite de los indios. Cita el texto del Arzobispo de 
Guatemala, Cayetano Francos y Monroy, fechado ellS de agosto de 1784, 
que dice: "Es opinion entre algunos que al indio hay que quitarle el dinero 
y el pellejo. Lo peor no es que se diga, sino que se ejecute" (Batres, 1892:94). 

Los antecedentes de este comportamiento se encontraban desde la esencia 
y origen mismo del proceso. Se prohibiola compra-venta de todo, incluso 
el uso del termino "conquista", para utilizar el termino "pacificacion y 
poblacion". "Por desgracia, la supresion del nombre no importaba la 
supresion de las cosas". E inmediatamente agrega, con ironia 0 salida 
conviccion colonial: "Segtin los reyes, los indios eran hombres como todos 
los otros, aunque mas desgraciados y miser ables, a quienes los monarcas 
de Espana, por disposici6n de Dios y del Papa, debian instruir en la 
verdadera fe, para que en la tierra sirviesen a las dos Majestades, y pudieran 
de este modo ser bienaventurados en el cielo" (Batres, 1892:97). 

En sintesis, "habia que tomar posesi6n de el [el Nuevo Continente); habia 
que conquistarlo, como se dice en la lengua vulgar; habia que pacificarlo 
y que poblarlo, como dice la ley de Indias"; y el objetivo para los 
conquistadores y colonizadores fue por sus "granjerfas" personales y no 
por "Ia salvacion de las almas infieles" (Batres, 1892:98). 
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Batres Jauregui comenta que en 1826 se imprimio un libro escrito un siglo 
antes, por los matematicos Antonio de Ulloa y Jorge Juan, sobre: "la 
crueldad y ex torsi ones de que fueron vfctimas los indios; las causas de su 
origen y los motivos de su continuacion, durante tres centurias". A rafz 
de la conquista del Nuevo Mundo, en medio de las preocupaciones y 
errores de aquellos tiempos, "era humanamente [imposible] dejar de 
cometerse abusos, desvirtuandose [asf] las filantropicas leyes de los 
monarcas iberos, que no podian ver 10 que pasaba aquende el oceano"; 
siempre fue "tardia la administracion y dispendiosos [sus] tramites" pues 
para poder reparar una falta se necesitaban varios afi.os de litigios; fue 
precisamente la intervencion de tribunales y audiencias, totalmente 
corruptas, la causa de los problemas 0 su entorpecimiento (Batres, 1892:98). 

Batres Jauregui repite el argumento que la explotacion de los indios fue 
porque eran "territorios muy extensos, las comunicaciones harto lentas, y 
la vida administrativa pausada y soporosa. El aparato y el tramite 
prevalecfan sobre la justicia practica. Los procesos y los pleitos ahogaban 
el derecho, mientras languidecfan los intereses y se llevaba una existencia 
monotonamente triste". Omite deliberadamente el planteamiento de la 
naturaleza del regimen colonial (Batres, 1892:100-101). 

El capitulo tercero, de la segunda parte, 10 dedica al estudio de Fray 
Bartolome de las Casas; con relacion al tributo, los mandamientos, las 
encomiendas, las rebeliones y las multiples formas de explotacion de los 
indios. 

Batres Jauregui enumera las principales acciones de violeneia de los 
espanoles y las respuestas de defensa de los incLios: cita a los aztecas en 
Mexico-Tenochtitlan; los incas en el Peru y a los indios jfbaros, entre otros. 
Prosigue sefi.alando la crueldad de los espafi.oles, pero llega a la conclusion 
de que los indios en su defensa arrasaron un pueblo, incluyendo el 
eonvento, de donde tomaron presas a las religiosas y "despues fueron, 
eual otras sabinas, las madres de los hijos de aquellos barbaros" (Batres, 
1892:103). 

"En media de este cuadra de sangre y de dolor, se alza, cual 
emblema de virtud, de humanidad y de consuela, el meritisimo 
Fray Bartolome de las Casas, protector ferviente de los indios, 
que vino para abolir aquf los tributos de j6venes y nifias, 
entregadas a la liviandad de los conquistadores; para poner 
term ina a la hoguera y a la horca; y para abogar contra la 
rudeza de los mandamientos y encomiendas" (Batres, 
1892:103). 
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Los espanoles, por su "aberracion y codicia pusieron en duda la 
racionalidad de los aborfgenes"; como todos los conquistadores, su odio 
fue contra los que "han sucumbido a la fuerza del destino"; por eso 
magnifica a Bartolome de las Casas. 

Pedro de Alvarado, uno de los conquistadores de Mesoamerica, "habia 
sometido a los indios, por medio del terror; el piadoso dominico se 
preparaba para la conquista pacifica de la region mas rica que habia 
entonces, tierra de guerra, posteriormente llamada Vera Paz" (Batres, 
1892:103). 

Batres Jauregui explica que las argucias de Las Casas fueron utilizar la 
musica y fingir que sus agentes eran "mercaderes y cantaban para despertar 
la curiosidad de los pueblos que iban a reconocer". Introduciendo baratijas 
y cantos "atrajo pronto a los curios os de Tesulutlan"; los indios cayeron en 
la tramp a, los espanoles ingresaron al territorio reconocido por el fraile y 
eillego personal mente en 1537 (Batres, 1892:103-104). 

Seglin Batres Jauregui, Bartolome de las Casas buscaba "reducir por la 
razon, a los pueblos de aquella exuberante zona" y clarno para que no se 
impusieran "onerosos tributos y las tequiosas encomiendas sobre aquellos 
a quienes llamaba hijos suyos" (Batres, 1892:104). 

Muchas veces Batres Jauregui insiste en senalar con adjetivos exuberantes 
y elogiosos que el fraile de Las Casas choco con la Real Audiencia de 
Guatemala, el Cabildo de la muy Noble y Leal Ciudad de los Caballeros y 
el tambien piadoso, Obispo Francisco de Marroquin. Todos ellos atacaron 
a Fray Bartolome de las Casas quien luchaba por "Ia conquista pacifica de 
las tierras de la Corona" (Batres, 1892:104).1 

Los escritores de la misma posicion que Antonio Batres Jauregui buscan justificar la Conquista, 
pretendiendo que las pugnas entre unos grupos, bandas 0 sectores pueden legitimar la 
violencia; decir que la Conquista tenia la intencion de ser pacffica, no desnaturaliza que fue un 
acto de conquista, con todas sus consecuencias de explotacion. 
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Los maximos logros de Fray Bartolome de las Casas fueron que en la Vera 
Paz se rindieran los indios; luego organizarlos como querfan los espanoles, 
en un punto fijo y sin tierras; donde se "hallaron ricos y felices, mientras 
no cayeran en manos de la codicia de los aventureros". La trampa en que 
habfan cafdo los indios se prolong6 hasta 1678, cuando se internaron en la 
montana, "sin que [segun Batres Jauregui] se sepa el motivo" (Batres, 
1892:104). 

Los indios fueron encomendados, se les oblig6 a pagar el tributo y ademas 
a pres tar los servicios personales. EI terror y el hambre se impusieron sobre 
los indios, porque no se les alimentaba; legalmente no eran esclavos, pero 
sf debfan trabajar, entregar productos en especie y ser mano de obra 
regalada para todo: construcci6n, transporte, servicios personales, 
agricultura, etc. 

Batres Jauregui brinda abundantes datos estadfsticos acerca del uso del 
trabajo humano en los siglos XVI a XIX por los religiosos, y aprovechando 
esa crftica dice: 

"Hoy, a fines del siglo XIX, que se oiga siquiera sea 
tardiamente la voz de Fray Bartolome de las Casas, y que 
queden abolidos los mandamientos de indios iAntes de que se 
erija la estatua, can tanta justicia acordada par el Gobierno 
levan tarle, no debe haber ya mandamientos en Guatemala!" 
(Batres, 1892:106). 

El regimen colonial impuso el aprovechamiento de la mano de obra de los 
indios, a 10 cual Fray Bartolome de las Casas se opuso, pero fracas6 porque 
"los rnismos eclesiasticos se enriquecian a expensas de los indios, ocupando 
un numero crecidfsimo en los curatos y cofradfas". Luego, desde 1547, el 
presidente, los oidores y todos los funcionarios (hacia abajo), podfan 
aprovecharse de los indios, cuyos encomenderos hubieran muerto y dejado 
vacantes a los indios de tener un explotador (Batres, 1892:106). 

La filosoffa que inspir6la explotaci6n de los indios fue que era en beneficio 
de enos, que tenfan que hacer "trabajos necesarios en la agricultura, como 
la sementera de granos y cuidado de los ganados, y otros menos necesarios, 
como los de vinas y olivares", luego se ampli6 "al cultivo del jiquilite 
(colorantes),,; estos trabajos los debfan hacer obligadamente. Pero esto se 
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encubri6 argumentando que a los indios habia que ponerlos a trabajar 
"por la ociosidad de estos ya que son flojos y holgazanes, y si no se provee 
que trabajen para su provecho, no tendnin ningun genero de policia, ni 
aprovecharniento, 10 cual seria en dano suyo"; sin embargo, la explotaci6n 
no se redujo a esto: se orden6 que las autoridades debian ir a los campos a 
localizar y capturar a los indios (Batres, 1892:107-108). 

En la polemic a juridica, y nada mas que juridica, las erninencias juridicas 
de la epoca argumentaron en favor de la explotaci6n de los indios, 
utilizando cualquier figura juridica; Batres Jauregui cita que el 13 de 
noviembre de 1801 la "Real Audiencia de Guatemala prohibi6 los 
repartimientos de indios, y comercio de los Corregidores, Alcaldes Mayores 
y demas jueces, recomendandoles evitar los abusos que se cometian contra 
los naturales" (Batres, 1892:109). 

La encrucijada del sistema lleva a Antonio Batres Jauregui a transcribir la 
opini6n de los colonizadores que: "sin los repartimientos no se podian 
conservar Las Indias, sino que habria que desampararlas, y ante esa 
alternativa, se revoc6 aquella humanitaria providencia" de prohibirlos, 
siguiendo los indios como "esclavos de hecho" (Batres, 1892:108). 

Las vejaciones a los indios en Guatemala, y la notable disminuci6n de 
ellos en America, es el contenido del capitulo cuarto. De nuevo se inicia 
con narraciones dramaticamente dolorosas. Pero en este caso la 
importancia del analisis, para los estudiosos de la regi6n de Guatemala, 
es que 10 centra con datos precisos sobre la forma y condiciones de 
Guatemala. Batres Jauregui, en su investigaci6n dice: 

"Reduciendose a un pueblo, no los caserios de las estancias, 
sino pueblos enteros, acumulandose para jormar uno solo, y 
habiendose de dar un solo egido a este ultimo, todos los demris 
habfan de perder su territorio y pertenencias comunes y 
particulares. Asi es que cinco pueblos gran des y otros tantos 
pequenos, que jormaron Chichicastenango, tenian cinco y diez 
egidos y entraron a tener lIno solo: once pueblos principales y 
otros tantos accesorios que jormaban Sacapulas, y disjruta
ban veintid6s egidos, no tuvieron en adelante mas que uno" 
(Batres, 1892:113). 

Serie socio·cultural 211 



- - - - - -- Cuotro outores estudion a los indios ---- ---

Despues, sigue narrando como al ser reducidos iban perdiendo las areas 
basicas de produccion y su mana de obra era aprovechada sin 
compensacion de ningun tipo. En su analisis Batres Jauregui dice que el 
criterio fisico-matematico de que al ganar energia 0 calor un cuerpo, otro 
u otros tienen que perderlo; ayuda a comprender por que los pueblos y la 
poblacion fueron desapareciendo: 

"Toda propiedad india, fuese mueble 0 raiz, era mirada como 
perteneciente al vencedor; y esta maxima atroz lIego a ser 
sancionada por una ley, la cual concede a los indigenas una 
pequena porcion de terreno al rededor de las iglesias nueva
mente construidas" (Batres, 1892:114). 

Los indios intentaron, en todas partes y muchas veces, abandonar los 
lugares donde se les forzo a vivir, pero el sistema fue implacable: les 
"derribaban sus casas y les deshacian los sitios de su anterior supersticion"; 
los curas cumplfan un papel decisivo estudiando el modo de "hablarles 
para que entendiesen que cuanto se hacia era por su bien". Contaban con 
el apoyo de todas las autoridades, porque si "los indios se comenzaban a 
salir de los pueblos en que vivian, y se volvian a los antiguos asientos que 
solfan tener, y si se les cons entia hacer esto, seria causa para que se 
perdiesen, y los pueblos quedarian deshechos, de que tambien resultaria 
disminuirse la hacienda real" (Batres,1892:1l6). 

En sus investigaciones de archivo sobre Guatemala, Batres Jauregui cita 
un documento del 27 de mayo de 1582, en el cual se relata que la explotacion 
y la violencia eran las principales causas de la disminucion de poblacion: 

" .. . algunos indios son muertos a azotes, y mujeres que mueren 
y revientan con las pesadas cargas, y a otras y a sus hijos los 
hacen servir en sus granjerias, y duermen en los campos y 
ahi paren y crian mordidos de sabandijas ponzonosas, y 
muchas se ahorcan, y otras toman yerbas venenosas, y que 
hay madres que matan a sus hijos en pariendolos, diciendo 
que 10 hacen para librarlos de trabajos que elias padecen" 
(Batres, 1892:116). 
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Batres Jauregui dice: "En horabuena que el espfritu de conquista, la sed de 
oro, el ferreo cankter de los conquistadores, las ideas erroneas de aquellos 
tiempos, sirvan de excusa a la sana cruel de que fueron vfctimas los 
infelices" (Batres, 1892:117). 

La poblacion fue diezmada, de los populosos reinos de Guatemala, donde 
habfan "mas de tres millones de pobladores, antes del siglo XVI, y quedaban 
solo seiscientos cuarenta y seis mil sesenta y seis, segun el censo del ana 
1810, relativo a todo el istmo centroamericano, contando linicamente la 
poblacion indfgena de la raza primitiva americana" (Batres, 1892:117). 

Esta afirmacion llevo a Batres Jauregui a decir que habfan pueblos que se 
quedaban sin his tori a, porque: "durante ese largo perfodo los indios 
desaparecieron por tribus y por naciones; pero ni aun se ofa su queja. Sin 
el oro del Peru, la plata de Mejico y los cortos productos que el monopolio 
dejaba penetrar en Europa, la America espanola habrfa llegado a ser un 
mito, habrfa podido ser sumergida en el mar, como otra Atlantida"; ya no 
hubo ninguna persona que siquiera pudiera contar como desaparecieron 
(Batres, 1892:118). 

Las misiones fueron un organismo religioso, creado especialmente por 
los jesuitas, que tanto elogio han recibido, y un mecanismo para atraer a 
los indios para el bautismo y la vida comlin de los caserfos 0 pueblos, si se 
procedio "de buena fe en este as unto, como 10 creemos, su calculo fue 
muy equivocado". Los hechos probaron que "nada hicieron ganar a la 
civilizacion de los indios, pues solo sirvieron para dar opulencia a los 
jesuitas, opulencia que fue peligrosfsima para el gobiemo, funesta para la 
sociedad, y para mantener a los indigenas reducidos a la vida civil, en la 
mas triste abyeccion"; esas organizaciones hicieron "degenerar a la raza 
indfgena en dondequiera", ademas de la historia escrita esta la realidad 
de "Colombia, y el pais mas atrasado que es el Paraguay" (Batres, 1892:118). 

Explotaci6n de indios y rebdiones. senates despreciadas 

En el capitulo quinto, Batres Jauregui explica la situacion de explotacion 
de los indios al inicio del siglo XIX. Este capitulo comprende un estudio 
acerca de los malos tratos, datos sobre poblacion, actividad agricola, 
produccion, comercio, la agricultura con respecto a los indios, abusos en 
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las cofradias, abuses en el servicio de sacristlas, abuse en el servicio 
parroquial, jueces de provincia, cuadros estadisticos de ingresos, rentas, 
impuestos, poblaci6n, producciones. 

Todo 10 dicho ocurri6 durante tres siglos de regimen absoluto, doce 
generaciones de indios sometidos a cruda servidumbre; pero en el siglo 
XVIII hubo revueltas en el Peru, bajo el terror del virrey; tambien un 
alzamiento en el Socorro, Nueva Granada; disturbios en Yucatan, Mexico 
e intentonas fracasadas en Chile. 

Estas senales no las aprovecharon los espanoles, por el contra rio fueron 
"duros e inhumanos con los vencidos, fomentando ellos mismos, con la 
represi6n violenta, los varios elementos de la guerra de independencia 
prevista por el conde de Aranda" (Batres, 1892:121). 

Los des6rdenes eran tan anejos, arraigados y universales, que ni varios 
siglos hubieran podido componerlos, jamas lIeg6 el remedio "radical del 
sistema monstruoso que se habia implantado", a pesar de que en 1802 se 
dice que los indios ya no paguen el diezmo, ni se les cobre la carcel y que 
se les nombre interprete en los juicios (Batres, 1892:121). 

El analisis de la realidad, que hace Batres Jauregui, se fundamenta en un 
informe elaborado por la Junta de Gobierno del Real Consulado, titulado 
Apuntamientos sobre la agricultura y comercio del reyno de Guatemala. 

Batres Jauregui dedic6 treinta paginas de su libro s610 a transcribirlo, pues 
tenia tanta informaci6n que no Ie era posible resumirlo 0 simplemente 
mencionarlo; en el momenta actual sucede 10 mismo, el documento sigue 
siendo fuente de informaci6n y de concepciones te6ricas, 10 cual merece 
un estudio aparte. 

El informe inicia con la descripci6n topografica: el area del reino (que jamas 
fue reino), tiene 64 mil leguas cuadradas (cada legua equivale a 16 
kil6metros cuadrados); sigue con los tipos de dimas y, luego, sobre la 
poblaci6n dice que hay: 

646,666 indios de todos los sexos. 
313,334 pardos y algunos negros. 
40,000 blancos. 

Total 1,000,000 
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Los datos del area y poblacion fueron confrontados inmediatamente con 
Espana, que tenia menos de 44 milleguas cuadradas y de 10 a 11 millones 
de habitantes; en consecuencia, Guatemala que poseia mejor geografia 
tend ria que tener igual 0 superior poblacion, pues tenia 20 mil leguas 
cuadradas mas. 

Batres Jauregui cuenta que los indios vivian bajo la surnision de otros indios 
llamados gobernadores y justicias, luego de un intendente alcalde mayor 
o corregidor espanol y los curas seculares 0 regulares. Todos contribuyeron 
hasta el presente a que sean "tan adictos a sus costumbres y us os antiguos, 
que verdaderamente su vida es la misma que la de los primeros pobladores 
de la tierra" (Batres, 1892:123). 

Los indios se habian reducido a comer y taparse sus carnes, "desconocen 
otras necesidades que la vanidad y refinamiento, aunque superfluas en 
su esencia, precis an al orgullo humano". La agricultura la realizaban en 
terrenos precarios, aunque propios, y cultivaban maiz, trigo, frijoles y 
hortalizas. Es cierto que pagaban los tributos y contribuciones a las 
cofradias religiosas y cajas de comunidad, ese dinero 10 obtenian de la 
venta de sus productos; con el cual tambien compraban algunas 
mercancias; los indios hacian algunas artesanias muy toscas en madera, 
palma, maguey, textiles y ceramica (Batres, 1892:123). 

De conformidad con la ley los indios estaban obligados al trabajo: "los 
repartimientos" en haciendas, transporte en sus espaldas, construcciones 
de to do tipo, en fin "todo 10 que es servicio penoso y moles to" estaba 
reservado con exclusividad para los indios (Batres, 1892:124). 

Los indios "son el descanso de las demas clases sin exclusion: ellos son los 
que nos alimentan surtiendonos de 10 necesario y de regalo", por el 
contra rio ell os son "tan parcos y frugales que casi nada com en de sustancia". 
Las indias hacen igual 0 "tal vez mas: hasta los indiezuelos trabajan, pues 
apenas tienen alguna solidez en sus piernecitas" recogen lena y luego van 
en largas jornadas cargando igual que sus padres (Batres, 1892:124). 

Pardos y negros son una "casta menDs util por su innata flojera y 
abandono"; aun cuando son artesanos, pintores, escultores, plateros, 
carpinteros, tejedores, sastres, zapateros, herreros, oficios utiles y 
necesarios, pero que ellos no cumplen. Carentes de capital de trabajo, 
solicitan anticipos en todo, no cumplen y se endeudan mas, hasta llegar a 
los tribunales. 
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Respecto al trans porte y administraci6n de las haciendas es igual: se habla 
de los grupos en su comportamiento social. Batres Jauregui y los senores 
del Consulado no identificaron a los grupos sociales por raza, sino por 
nuevos elementos: "su educaci6n enteramente abandonada [de artesanos 
y trabajadores de servicios urbanos 1 se la pasan holgazaneando y su pereza 
y falta radical de verguenza los hace propensos al crimen", por 10 que 
requieren constante vigilancia de los duenos de empresas 0 personas que 
busquen sus servicios. 

Batres Jauregui sigue el estudio de los grupos sociales, ya en conflicto, 
que hicieron los senores del Consulado asf: 

1) La zanganada: grupo abundante que vive del robe de reses y 
frutos, asf como los platanos que abundan en las margenes de 
los rios; asimismo de las rapinas y hurtos en poblado. Viven 
jugando dados, embriagandose, hiriendose y matandose 
atrozmente, en las orillas de los pueblos y barrios de la capital. 

2) Los blancos: americanos y europeos, hacendados, comerciantes, 
mercaderes de toda suerte de traficos, empleados, eclesiasticos y 
otros. 

3) Los hacendados: duenos de grandes extensiones de tierra sin 
trabajar, dedicados especialmente a la ganaderia mayor. De lugares 
remotos traen ganado a las ciudades para su abastecimiento. Son 
una mezcla de agricultores y comerciantes. 

4) Los agricultores: sembradores de amI que son "toda el alma que 
vivifica el reino: es su comercio activo de extracci6n, de tal modo, 
que sin el no habrfa objeto de relaciones entre la metr6poli y 
nosotros". Le siguen el azucar, la rapadura y el algod6n (Batres, 
1892:126). 

"Con exclusi6n de muy pocos, los referidos labradores, a pesar 
de los vastos terrenos que abrazan sus haciendas son pobres en 
realidad"; porque ademas de los terrenos, tienen sobre sf to do el 
sistema de usureros; que van desde las hipotecas (llamadas 
capellanfas) que imponfa la Iglesia cat6lica, con sus prestamos; 
los usureros hipotecarios laicos; hasta las mas variadas formas 
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de credito. Por eso para "poder trabajar los obligan a acudir 
anualmente a la satisfacci6n de los reditos [intereses usurarios] 
necesitan adeudarse para poder trabajarlas bajo el metodo que 
acostumbran"; por esta situaci6n jamas gozaban de ningun 
desahogo "esencial que proporciona el provecho y felicidad del 
hombre". La vida de los agricultores consistia en "tapar y destapar 
continuamente los agujeros que la codicia ocasiona en el mal 
cimentado edificio de sus errados cMculos; y esta es la propensi6n 
innata de los labradores de este reino" (Batres, 1892:126). 

5) Los comerciantes: los que realmente merecen ese nombre son 
treinta 0 treinta y cinco, en todo el reino. Son los grandes 
importadores de Cadiz, por el golfo de Honduras. Negociaban, 
seglin los registros, un mill6n de pesos sobre algunos miles de 
productos, mas 0 menos. Los vendfan directamente 0 los 
distribufan entre los mercaderes. 

El pago de 10 que compraban 10 hadan con anil, el fruto casi Unico que 
sostenfa las relaciones de comercio con la metr6poli. Este era un promedio, 
porque las guerras con Francia y las plagas que atacaron la agricultura 
hundieron a veces totalmente las cosechas de tinta. 

Habfa comercio tambien por el puerto de Sons onate en el Padfico (El 
Salvador actual), con productos del Peru y Chile; alcanzaba doscientos 0 

trescientos mil pesos al ano, por importaciones de aceite, aceitunas, pasas, 
almendras y pellones, que tambien se pagaban con ani!. La Habana, 
Bataban6 en Cuba, exportaban a Guatemala aguardiente de cana, cebollas 
y otros productos, con el objeto de "ganar registros en las aduanas" 
exportaron de cinco a seis mil pesos y se llevaron grandes cargamentos de 
anil, moneda acunada 0 metales en pasta. 

El comercio ultimo es "contrabandista y clandestino, se ejerce 
impunemente, a vista, ciencia y paciencia de los mismos que debieran 
embarazarlo". Igual sucede en el rio San Juan (actual Nicaragua), donde 
llegaban barcos de Cartagena de Indias, con lofes de mercandas imposible 
de ser prod ucidas en ese sitio, como se afirma. Fuera de ello habfa comercio 
de los productos textiles producidos en el reino; y pese a los supuestos 
proteccionismos coloniales, porque se vendfa legalmente, se comerciaban 
productos ingleses y asiMicos (Batres,1892:l27-128). 
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EI postulado te6rico que observa rigurosamente Batres Jauregui, y con el 
cual realiza sus estudios etnicos, es el siguiente: 

"La agricliltura, pues ha sido siempre considerada como el 
manantialmas necesario y rico de un Estado, porque alimenta 
a los hombres, y proporciona las artes, siendo como el tronco 
de un arbol, sobre el cual toman su incremento todas las ramas 
del comercio. Es e/ destino del hombre en sociedad, que no 
ciiiendose a clase alguna las abraza todas en general; asi es 
que e/ clerigo, el magistrado, el caballero, el espaJiol llano, e/ 
indio y el mulato, pueden ser labradores en su esfera, no 
habiendo ocupaci6n mas digna del hombre libre, mas grata y 
mejor, que la empleada en el cultivo de la tierra, cuya posesi6n 
es una verdadera y solida propiedad, qlle la ley protege y 
perpetua" (Batres) 892:129). 

Segun Batres Jauregui, la propiedad que el hombre adquiere en el pais 
donde nace 0 reside es la que inspira "el amor patrio, la que 10 aficiona a 
trabajar para utilizarse de ella, desviandolo de la holgazaneria y vicios 
consecuentes", en fin, la que 10 hace miembro util del Estado, siendo 
evidente que "el hombre sin propiedad nada posee, que el que nada po see, 
nada tiene que perder, y el que no tienen que perder, no tiene patria". 
Estos sin tierra son la casta mas temible en cualquier conmoci6n popular, 
por presumir siempre que ellos ya no pueden empeorar mas de 10 que 
estan (Batres,1892:129). 

Haciendo una explicaci6n y valorizaci6n sobre la propiedad de la tierra 
repartida en "pequenas posesiones, trabajadas materialmente por sus 
propios duenos" Batres Jauregui afirma que estas "fructifican 
incomparablemente mas que las constituidas en grandes haciendas" 
(Batres,1892:l29) . 

Agricultura con respecto a los indios 

Bajo ese sub titulo, Batres Jauregui afirma que jamas se "cansaran de damar 
en favor de los indios", son los mas numerosos, trabajan mas que los otros 
y el beneficio de su trabajo es en beneficio de esos otros. Contra esa 
afirmaci6n esta la que dice que los indios son "haraganes, £lojos, indolentes, 
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borrachos y si no se les apremia con rigor nada hacen, porque son como 
las bestias". Batres Jauregui complementa el parrafo diciendo que las 
acusaciones provienen de quienes invierten su tiempo en bagatelas y 
futiles, cuando no perjudiciales; y si hay algunos de ellos que trabajan, el 
volutnen de su obra es menor. Porque es cierto que los indios son propensos 
ala chicha y emborracharse, pero con ella no daii.an a nadie. Aun cuando 
pueden ser calificados de indolentes, trabajan desde que son niii.os. 

Las soluciones a 1a propiedad y explotaci6n de la tierra 

Batres Jauregui seii.ala que la propiedad de los indios era precaria porque 
era la del ejido, la cual estaba regida por sus propias autoridades, quienes 
operaban arbitrariamente contra el indio, pero para beneficio siempre de 
los intereses de las autoridades. 

Para detener esa relaci6n de explotaci6n de los indios en la agricultura, 
propuso crear una Junta Protectora de los Indios, formada por el Arzobispo, 
el Ministro Decano de la Real Audiencia, el Regidor Decano del 
Ayuntamiento y el Prior del Real Consul ado, como Secretario. Ellos 
sesionarian una vez por semana, oirian quejas y resolverian expeditamente. 
Esas juntas podrfan crearse tambien en las provincias con igual jerarqufa, 
pudiendo ir tambien a la Audiencia 0 el Superior Gobierno. 

Las normas sedan: 

1) Los indios tendrian propiedad en el ejido para producir: pagar sus 
contribuciones, vestirse y que les sobrara algo. 

2) La parcela es en propiedad, heredable y sin posibilidad de despojo, 
siendo obligatorio que la cultiven. 

3) Deben sembrar ademas de mafz, los frutos de la regi6n. 

4) El Alcalde mayor Ie suministrara herramientas, semillas, bueyes, 
arados y demas que necesiten. 
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5) La contabilidad de esos anticipos la hara el alcalde y el cura, y se 
anotaran prestamos y pagos hechos con frutos, menos con maiz. 
Los alcaldes harlan de supervisores para que se produjeran 
suficientes alimentos. 

Sobre los mandamientos 0 trabajos forzados "debe considerarse con mucha 
prudencia y tino, a fin de que ni los unos ni los otros sufran detrimento". 
Se obligara a los indios a que tengan sus propias semen teras y nos las 
abandonen por ir a mandamiento. "Podra solamente echarse mano para 
los mandamientos de aqueUos indios que esten expeditos cuando se les 
pida". Fuera de eUos, los hacendados "procuraran buscar gente que les 
trabaje por sus justos jomales", como se hace ya en algunos lugares, aunque 
"conocemos las penalidades que se les ofrecen [a los hacendados con] las 
costumbres viciosas de la gente parda y mixta si no se logra reformarlas" 
(Batres,1892:l34). 

Se propuso introducir la industria textil donde se sembraba algodon para 
darle trabajo a las indias, abaratando en tres cuartos (3/ 4) los hilos, con la 
produccion de filamentos y no solo algodon en rama. 

Dos eran los objetivos del plan: 

a) Fomentar la agricultura entre los indios. 

b) Sacar a los indios de la miseria en que generalmente vivian. 
Este es el primer trabajo de los alcaldes mayores. 

Batres Jauregui insiste de nuevo en que se Ueve una rigurosa contabilidad 
de la vida economic a y que sea ejecutada par el alcalde y el cura. 
Anteriormente al imponerse los mandamientos se endeudaba falsamente 
a los indios, haciendolo con violencia y mala fe, con 10 cual se enriquecian 
los jefes, que eran indios, blancos, etc.; junto con eso se afirmaba que los 
indios eran indolentes y vagos y por eso se les obligaba a trabajar; pero al 
final, a pesar de esa tirania, los indios trabajaban y "algo les quedaba, y los 
hilados que se vendian en la capital por cuenta de los repartidares, 
beneficiaban al publico" (Batres,1892:l36). 

Estas son las primeras ideas sobre el mejoramiento de los indios y su 
civilizacion, Batres Jauregui hara al final una exposicion mucho mas 
extensa y consecuentemente con may ores contradicciones. 
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Las cofradias 

Las cofradfas, segun Batres Jauregui, fueron excelentes y utiles por razones 
morales y politicas; pues por medio de ellas se obligaba a los miembros, 
indios y no-indios, a ir al pie del altar y "suministrarles ideas y vfnculos 
de dependencia" en forma agradable, divertida y sagrada, obligandolos a 
gas tar en cos as honestas y de gusto; tambien para tener fond os publicos y 
socorrerse con sus productos. Asf operaron los primeros conquistadores. 

Las cofradfas se alteraron infinitamente y llegaron a poner en ruina a la 
poblaci6n y a la agricultura. Cuando Batres Jauregui escribe su obra, las 
cofradfas ya no tenfan fondos; y todos los gastos de las acciones que 
llevaban a cabo: fiestas, ceremonias 0 cualquier otra, siempre fueron 
sufragados por los miembros; aun cuando la poblaci6n disminuy6 en un 
sesenta y seis por ciento, los gastos siguieron iguales, acarreando la ruina 
de los miembros mas explotados. Batres Jauregui hace un detaIl ado cuadro 
contable de estos gastos (Batres, 1892:136). 

Sacristias y parroquias 

Los cur as ordenaron que cad a ano un numero de indios se dedicaran a 
servir en los templos cat6licos, sin ninglin pago y con abandono de su 
trabajos. Esto oblig6 a Batres Jauregui a presentar un riguroso analisis 
matematico de las horas-hombre perdidas (el cual se presenta mas 
adelante). 

Los indios estaban acostumbrados a realizar esos servicios y conodan los 
limites del dano; en consecuencia, cualquier cambio que se hacia era para 
empeorar sus condiciones, aplicando ese saber y las practicas discursivas 
del poder, resulta que eran los mismisimos indios quienes se negaban a 
modificar cualquier conducta. 

Serie socio-cul tural ---------------- --- 221 



-------- Cuotro outores estudion a los indios --------

A la suma tan espantosa, presentada en el cuadra anterior, hay que 
agregarle 160,734 jornales de servicio de las indias a las cofradfas y 13,505 
de las indias molenderas, los que estaban estimados a medio real, dan un 
total de 10,889 pesos y mas. 

Segun Batres Jauregui, la suma de 407, 880 jornales perdidos, a raz6n de 
un real y medio cada uno, dan 76,477 pesos que se perdfan rniserablemente 
como "si se echasen al rio cada ano" y equivalente en trabajo "al doble de 
jornales de los cacaotales de los que hay en la provincia" (Batres,1892:l42). 

Batres Jauregui saca una conclusi6n: por la perdida de mano de obra 
destinada al servicio de los curas, es como puede explicarse por que se 
habfan enmontado las plantaciones, perdido las siembras de anil y grana 
y por que habfa deficit alimentario y de producci6n en general. Segun los 
datos habfa una perdida de casi un medio mi1l6n de jornales al ano. "~Por 
que los jueces de provincia no remedian este espantoso y necio desperdicio? 
Se responde: no 10 hacen, porque algunos no saben, porque otros no se 
atreven, porque otros no quieren y porque no pueden" (Batres, 1892:143). 

Batres Jauregui explica que tampoco los jefes supremos remediaban la 
situaci6n de deterioro agrfcola, porque buscaban la causa de los problemas 
en temas legislativos y otros sirnilares, menos donde estaban las rakes 

222 --------------------------------- Colecci6n IDlES 



----- - ----- Antonio Batres JaureguI ------- ---

verdaderas de los problemas; los subalternos que informaban y 
proyectaban hacian otro tanto: adulaban, se envanecian e ignoraban la 
naturaleza de los problemas; aparentemente se ocupaban de cosas grandes, 
pero no de las cosas pequenas como el desperdicio de la mana de obra y 
tambien la mana de obra ociosa. 

Se hundi6la producci6n de cacao pese a todas las disposiciones del rey y 
la real audiencia. Todo seguia igual porque los intereses de los curas y las 
personas que manejaban las cofradias eran mayores. Batres Jauregui 
concluye: habria sublevaciones de curas y no de indios si se hicieran los 
cambios en el uso de la mana de obra (Batres,1892:144). 

Jueces de provincias 

Los jueces de provincia son los alcaldes mayores. Un alcalde mayor era 
un pequeno virrey, 0 10 que seria hoy un pequeno presidente de la 
republica; ellos debieron ser los "agentes principales de felicidad y progreso 
de la agricultura" (Batres, 1892:145). 

Los jueces de provincia carecian de un sueldo decoroso y para compensar 
echaban "mano del comercio, la estafa y otros infinitos arbitrios bajos e 
indecorosos, disfrazandolos con cualquier nombre honesto". Juzgandose 
delincuentes a si mismos, no se atreverian a corregir a sus subditos, menos 
a castigarlos, explotandolos con el "amago de descubrir sus transgresiones"; 
su funci6n qued6 reducida a cero pero, a cambio, Henan hojas y hojas s610 
para deslumbrar y entretener a los superiores de sindicaciones (Batres, 
1892:145). 

La soluci6n propuesta fue aumentar los sueldos, dar estabilidad en el 
empleo mediante auditorias que garantizaran el buen funcionamiento y 
la vida del funcionario . Siendo que para ocupar los puestos debian 
presentar una fianza, eliminar a los fiadores, que eran los grandes 
comerciantes 0 usureros y quienes condicionaban el trabajo de los jueces, 
poniendolos al servicio de ell os (los "fiadores") en toda clase de crimenes. 

Los jueces de provincia debieran, en relaci6n con los indios, ser como "un 
padre para sus hijos, procurar por todos los medios posibles hacerlos 
felices, laboriosos, morigerados, y en suma hacerles conocer y palpar sus 
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verdaderos intereses"; suprimir el principio de "presentese por escrito", 
por ser la fuente de lucro del juez y ruina del quejoso, pues se eternizan 
los pleitos, ganan los jueces con costas y problemas que pudieron haberse 
solucionado en una conciliaci6n "paternalmente" (Batres,1892:147). 

E1 cuadra administrativo financiero del nuevo orden 

La smtesis final es el siguiente balance: 

En el reino hay quince provincias, cinco en la costa sur y cinco en la norte, 
con la poblaci6n siguiente: 

Enla costa sur ~OO .93~ 

En las del norte 298,992 
En las intermedias 233,271 
1'Btalcfl&H~Qi tatltes~33}:f§6 

Su distribuci6n administrativa son cuatro intendencias, 29 
subdelegaciones, cuatro comandancias 0 gobiernos politicos y militares, 
tres corregimientos y siete alcaldfas mayores. 

Aillegar a este momenta de la lectura dellibro y la investigaci6n hecha 
por don Antonio Batres Jauregui, seguramente surgen cuestionamientos 
como los siguientes: LPara que Ie servfan a el estos datos?, Lpara que 
podrfan servir actual mente? 
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Batres Jauregui 10 expuso con precision: hay un nuevo discurso, el plantea 
una nueva forma de ver la realidad de la etnia formada por los indios, 
donde ellos forman una unidad con los blancos; una unidad, entre la 
agricultura, el comercio, la exportacion y las autoridades, los curas y demas 
organismos de poder. 

Por ello, inmediatamente, dice: de esas cantidades estan excluidas las 
plazas militares de Omoa, Trujillo, Peten, Golfo Dulce y San Carlos, donde 
hay capellanes reales y estan tambien las nuevas reducciones de ladinos e 
indios agregadas a los curatos antiguos. 

De nuevo en su discurso descubre a los indios como sujetos economicos, 
politicos y financiadores de la vida del pais, dice: los indios registrados 
pagan dos pesos anuales de impuestos dando ciento once mil trescientos 
treinta y cinco pesos oro ($ 111,335 oro); los negros y mulatos libres no 
pagan ningun tributo. 

De impuesto de alcabala se recaudan 188 mil pesos anuales. Durante diez 
anos, de 1775 a 1785, no se enviaron a Espana; pues sirvieron para 
reconstruir la nueva ciudad capital, destruida por el terremoto de Santa 
Marta, dan un gran total de 1,747,442 pesos; comparado con 10 que pagaron 
los indios, un millon ciento trece mil trescientos cincuenta ($ 1,113,350 
oro) resulta mas de un setenta y cinco por ciento, en donde quienes 
financiaban al Estado en ese porcentaje eran los indios. Pero, La quienes 
servirfa la reconstruccion de la nueva ciudad capital? Es evidente que la 
respuesta es a los blancos, porque la mayorfa de los indios vivian en el 
campo. 

Para concluir esa parte del mundo colonial y los indios, Batres Jauregui 
presenta un balance donde las principales exportaciones correspond en a 
la plata acuii.ada y luego al ani!. 

Batres Jauregui dedica la tercera parte del estudio a los indios despues de 
la independencia, su estado social y medios para acrecentar su civilizacion. 
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La situaci6n de los indios despues de 1a independencia 

Para quien este acostumbrado a un razonamiento lineal y simple, Ie puede 
resultar complejo el proceso de encadenamiento de hechos y el anaJisis de 
reflexi6n que hace Batres Jauregui, pues el se aparta de utilizar el sistema 
Hamado positivista, de una simpleza causal; para plantear procesos 
multiples, dentro de los cuales incluye a los indios, como otro elemento 
mas del proceso hist6rico. 

El primer capitulo de esta tercer a parte dellibro es el analisis de por que 
se produjo la independencia de las colonias espanolas que "fue el 
acontecimiento mas grandioso y trascendental" del siglo XIX (Batres, 
1892:153). 

Segu.n Batres Jauregui no fue fruto de la reacci6n de los "vencidos [indios] 
contra los vencedores [espanoles], sino ineludible y l6gico final de la 
tremenda lucha entre dos porciones de la raza conquistadora", miembros 
de la misma familia, "criollos unos y peninsulares otros". Los duenos 
primitivos de America no se alzaron contra el Rey de Espana clamando 
por su libertad, no fueron los aztecas, cakchiqueles, muiscas, quechuas, ni 
araucanos. Los indios fueron espectadores 0 "instrumentos de espanoles 
nacidos en suelo americano" desde Chile hasta Mexico. Lucharon a la par 
de Bolivar, San Martin, Sucre, Paez, Hidalgo y Morelos quienes no 
pudieron reclamar el mando en nombre de Atahualpa, Caupolican, Lautaro 
o Cuahutemoc; porque "por las venas de aquellos pr6ceres corria la misma 
sangre que diera vida, tres siglos atras a Hernan Cortes, Pizarro, Valdivia 
y Alvarado" (Batres,1892:153). 

Batres Jauregui prop one las siguientes causas para explicar el alzamiento 
contra el colonialismo espanol, las terribles guerras y la violencia: 

1) Porque desde los albores de la conquista quedaron germenes de 
independencia al sembrar recelos y odios. 

2) Elsistema colonial con sus acerbas injusticias y lamentables errores 
en la base. 

3) Las teorias de los enciclopedistas, que difundieron sus ideas en 
tierras virgenes. 
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4) La independencia de las colonias britanicas (Estados Unidos), 
estimulo el patriotismo. 

5) La Revolucion Francesa de 1789 tuvo resonancia en America. 

6) La Invasion de Napoleon en 1808 y la imposicion de una nueva 
dinastia, debilito el poder peninsular. 

Concluye que no fue una sola, fueron todas porque "los misteriosos 
senderos de la historia" al igual que los humanos, vinieron como republica 
"en medio de dolores y con lagrimas". 

La revolucion de independencia contenfa el cancer "del militarismo 
turbulento y antojadizo poco avenible con las tendencias democraticas de 
entonces", que eran menos que "practicas y cientificas que vagas y 
fantasticas". Las guerras sangrientas dejaron un camino "Heno de espinas" 
para percibirse al "final horizontes iluminados por los divinos fulgores de 
la libertad" (Batres,1892:153). Como se comprende, en todo esto no tuvieron 
participacion los indios. 

Los heroes de la independencia bajaron al sepulcro Henos de ingratitud: 
Bolivar escapo "providencialmente a su asesinato" el25 de septiembre de 
1828, pero muri6 "calunmiado y perseguido, en miserable albergue"; el 
"inmaculado Sucre, general mariscal de Ayacucho", cayo en Barruecos al 
"golpe infame de traidoras balas"; San Martfn murio exiliado, olvidado de 
su glorias de Chacabuco y Maipo; Monteagudo pago con "alevosa muerte 
sus esfuerzos"; igual que Portales, que murio al "golpe barbaro del mas 
favorito de sus amigos" (Batres,1892:154). Los indios participaron dentro 
de las huestes de los que fueron al combate, guiados y aparentemente sin 
causa. 

Los indios, descendientes de los primitivos pobladores, "permanedan en 
el mismo estado de abandono y embrutecimiento en que habfan vivido, 
participando de las consecuencias funestas del desorden consiguiente a 
las heroicas luchas por la independencia" (Batres,1892:154). Pero los indios 
no disfrutaron las ventajas del triunfo belico; los indios no alcanzaron fruto 
alguno de la emancipacion politica. 

La evolucion de las tierras americanas habfa sido oprimida por "las espadas 
de Pizarro, Cortes, Valdivia y Alvarado"; era el escenario del "poderfo de 
muchos virreyes"; tierras "explotadas por los aventureros que venian a 
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llevarse la plata y el oro de sus entranas". Durante tres siglos America 
durmio un "sueno terrible" y desperto a principios del siglo XIX "entre 
convulsiones, delirios y esperanzas" (Batres, 1892:154). 

El coloniaje espanol en America dejo pobre a America y tambien a Espana. 
Fueron vanos tantos sacrificios, por obra de "funestos errores y a las 
circunstancias de los tiempos que implanto un sistema antieconomico y 
nocivo en sus colonias". Segun unos caiculos, Espana extrajo "seis mil 
sesenta millones de pesos" y otros 10 hacen llegar a "ciento ochenta mil 
toneladas de oro" (Batres, 1892:155). 

Es muy complejo contestar que bienes 0 males trajo a Espana y el resto del 
mundo el descubrimiento de America; "aquf solo se contesta por 10 que se 
refiere a los indios" (Batres, 1892:155). 

En 10 que hoy es Centro America que tiene 42 milleguas cuadradas, habfan 
14 millones de "subditos" que generaban nueve mill ones de pesos como 
renta anual a Espana, los indios salvados "naufragio de su raza" 
permanecfan "abyectos y en la misma situaci6n en que habfan vivido" 
(Batres,1892:155). 

America Central ha vivido los siguientes sistemas politicos: "monarqufa 
de reyes indfgenas", provincia sometida al Rey de Espana; republica 
unitaria gobernada por un Capitan General; provincia sujeta al Emperador 
de Mexico; republica central dirigida por un ejecutivo de tres personas; 
republica federal dirigida por un presidente y cinco jefes de Estado; cinco 
republicas "microscopicas, convertidas a veces en monarqufa vitalicia, en 
autocracia tiranica 0 en burocracia y personalismo". Los indios han vivido 
esos altibajos, permaneciendo siempre como "instrumentos de la ambicion 
6 de la tiranfa" (Batres,1892:155). 

Proclamada la independencia de Guatemala, se declaro "iguales a todos 
los nacidos en nuestro suelo y los indios fueron asf elevados a ciudadanos 
con voto activo y pasivo en las elecciones populares". Pero como era 
"natural, dada su ignorancia y abyeccion" los indios no comprendfan sus 
derechos politicos "ni les importaba gozar de ellos". Por eso son "elemento 
de perturbacion en los pafses" de America, pues "a veces, y en nombre 
suyo, se han cometido ultrajes contra la sociedad" (Batres,1892:155). 
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Aparentemente Batres Jauregui vuelve al tema de la demografia en 
diversos momentos, uno de ellos es cuando cita a Jose Cecilio del Valle, 
quien escribi6 una Descripci6n GeogrMica del Estado de Guatemala, e 
incorpor6 a su bibliografia. Del Valle consideraba que las lenguas de los 
indios eran un "obstaculo opuesto a la civilizaci6n de los indios"; asimismo 
que la poblaci6n espanola, blanca 0 ladina "ha rebajado notablemente del 
tiempo colonial" al independiente; siguen cuadros estadisticos, para arribar 
a la conclusi6n de que "merced a la tranquilidad que prevaleci6 y a la 
acci6n benefica del tiempo" con los gobiernos dictatoriales impuestos 
postindependencia, para 1868la poblaci6n lleg6 a un mi1l6n de habit antes, 
"calculandose siempre que las dos terceras partes eran indios"; 0 sea que 
aument6 el numero de indios (Batres,1892:158).2 

Desde la independencia a 1892 la poblaci6n se habia "triplicado, pero no 
por eso ha mejorado la situaci6n de los indios, ni estos producen to do 10 
que debieran producir" (Batres,1892:158). 

Sobre la producci6n, Batres Jauregui plantea: uno, no hay producci6n 
industrial; dos, hay una grave contradicci6n, pues pese a crecer la poblaci6n 
no aument6 el volumen de 10 producido en cantidad; la contradicci6n se 
agrava mas, porque al crecer la poblaci6n debian "ex ceder la oferta de 
brazos a la demanda, sin embargo no es asi; los empresarios de agricultura 
se yen con frecuencia embarazados por falta de jornaleros" (Batres, 
1892:158). 

La causa de "la falta de jornaleros la tienen los indios"; ellos eran los 
culpables de que los empresarios no tuvieran mana de obra: primero, 
porque los indios ternan muy "limitadas sus necesidades" y segundo, por 
la "facilidad de procurarse los medios de satisfacerlas, teniendo a discreci6n 
tierras fertiles, que con un debil trabajo les da 10 necesario para vivir en 
sus parsimonia habitual" . Para Jauregui el indio no habia adquirido 
"habitos serios de trabajo vigoroso y sostenido es casi improd uctivo, vegeta 
en la pobreza y repugna el trabajo" (Batres,1892:159). 

EI promedio que se puede sacar del crecimiento demogrcifico es de 7,0341adinos y 16,506 indios 
cada ano. De modo que ' mas del doble del crecimiento de los habitantes de la republica es de 
esa raza que urge que se proteja y civilice' (Batres, 1892:158). 
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Los indios repugnan del trabajo y si urgidos de alguna necesidad "0 
estimulados por el deseo de las bebidas embriagantes reciben 
anticipaciones de dinero" por cuenta de su trabajo, se 10 gas tan; y "siendo 
cosa dura trabajar, prefieren con frecuencia recibir nuevas anticipaciones 
de otros empresarios", incumpliendo sus compromisos. Esta actitud de 
los indios es sentida en toda la republica "pero mas especialmente en los 
territorios en que nuevas empresas agricolas han aumentado la demanda 
de brazos" (Batres,1892:159). 

La solucion al problema citado, propuesta por Batres Jauregui, es "una 
buena legislacion agricola sobre la base de la libertad de las industrias y 
del trabajo", que les facilitara a los "indios el conseguirlo, y a los patrones 
el no verse burlados por los que tienen anticipos" (Batres, 1892:160). 

Para concluir el capitulo Batres Jauregui dice: 

"Es necesario que las leyes agricolas, Ii la par que fomenten el 
desarrollo de la agricultura, tiendan Ii a traer a los aborigenes 
al camino de la civilizaci6n" (Batres,1892:159). 

El capitulo segundo de la tercera parte 10 dedica al estudio del 
"mandamiento, 0 sea la esclavitud de los indios. El trabajo libre. Los 
principios economicos. Un codigo rural" (Batres, 1892:160). 

La situacion economic a de un pais ha de juzgarse "por el mayor bienestar 
y cultura de las clases trabajadoras", una nacion servida por "esclavos lleva 
en su sene el germen de su propia destruccion, por mas que en el exterior 
se ostente a las veces lozania y vida", porque "podrido el corazon, muerta 
la savia, viene al final a corromperse todo el cuerpo" (Batres, 1892:161); 
esta verdad de la teoria la confirmola historia con la caida de Roma, Europa 
feudal, y los Estados Unidos, que han sufrido grandes convulsiones y 
trastomos. 

En Guatemala se aboliola esclavitud en 1824 pero "la servidumbre de los 
indios que forman las dos terceras partes de nuestra poblacion, existe hasta 
hoy dia, y acaso con circunstancias mas perjudiciales que la de los mismos 
esclavos". El amo cuida a sus esclavos porque como los semovientes, tienen 
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valor en el comercio, "mientras que el indio, de finca en finca, de divers os 
duenos, va en trabajo nomada agotando su existencia: tiene amos sucesivos 
y ninguno de ellos se preocupa por su vida, ni por su conservacion" 
(Batres,1892:l61 ). 

Los indios son arrancados de sus chozas a cualquier hora y dia, sin importar 
si tienen familia enferma, si sus maizales plantados con gran sacrificio 
necesitan cuidado; si van a recorrer grandes distancias y a trabajar contra 
su voluntad; en sintesis, los danos que los "mandamientos" causan, obligan 
a "condolerse y lamentar la triste suerte de tan desgraciada raza" 
(Ba tres ,1892: 161).3 

En las propiedades de "poderosos mandatarios, en vez de pagarles jornal 
a los indios se les daba de comer por el turno trabajado"; esto era "peor 
que los repartimientos que hacian los conquistadores". Hoy "en todas las 
fincas no se les da de comer a los indios, que van en virtud de 
mandamiento, sino que ellos deben llevar sus bastimentos" 
(Batres,1892:161). 

Las disposiciones legales, al igual que en los tres siglos anteriores, seguian 
emitiendose. "El mal esta en el principio; y es barbaro y anticonstitucional 
ese procedimiento de trabajo forzado", en un pais que "blasona de 
libertades individuales para todos los que 10 pueblan" (Batres,1892:162).4 

Las autoridades proveen a las elites protegidas de grandes terratenientes 
el trabajo gratuito de los indios; 10 hacen para su propio negocio; pero 
generan escasez 0 encarecimiento de los granos, porque "los indios son 
quienes siembran y cultivan y cosechan maiz, frijol, papas, arvejas, arroz, 
legumbres y todo 10 que abastece los mercados". Las grandes plantaciones 
de cafe de exportacion, solo "enriquecen a una exigua minoria de 
agricultores; pero se ve con des den y hasta inconcientemente se ataca a la 

Es posible observar que los indios son tratados simultaneamente como raza, como mana de 
obra, mas explotada que los negros esclavos en Estados Unidos, pero al final dejaran de ser 
razas, etnias, grupos en conflicto para convertirse simplemente en mana de obra apta para ser 
explotada. 

4 En el caso de los conflictos entre bajos sa larios, carencia de condiciones para el trabajo 0 

desempleo, no alcanzaba solo a los indios, como raza, sino a toda la poblacion; la causalidad 
de esos hechos condenados 0 dolorosos, no fueron anal izados por Batres Jauregui. 
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gran colectividad productora" que, solo con el maiz "crea una riqueza de 
mas de ocho mill ones de pesos"; pero al destinar la mano de obra a la 
siembra de cafe, se redujo notablemente la produccion de maiz, hasta el 
punto de que al no haber maiz tuvo que importarse de Estados Unidos, 
cuando se podia producir en el pais (Batres, 1892:162). 

"Dos son las calamidades mayores que economicamente canceran al pais. 
Los monopolios y los mandamientos. Los mandamientos son monopolios 
de trabajadores forzados, en pro de unos y en perjuicio de la generalidad". 
De esto se quejan muchos, pero dicen que su "supresion seria un mal para 
la agricultura, fuente de riqueza publica. Los que asi piensan estan en un 
error". La agricultura ganaria si se suprimen porque "el trabajo libre es 
mas productivo y da mejores frutos" . Los indios forzados 10 harian 
espontaneamente "obligando la autoridad a los vagos a que se emplearan 
en algo util". Se afectara a "ciertas personas privilegiadas" que 
monopolizan los peones y no les pagan (Batres,1892:162). 

Aclarando bien: 

"Lo que se extirpnrfa serfa el abuso porque claro estd que, al 
abolirse los mandamientos, se dictarfan disposiciones 
energicas para no permitir Ia ociosidad, y reprimir Ia vagancia, 
procurando por otro Iado crear necesidades a los indios" 
(Batres,1892:163).5 

Batres Jauregui indica que en 1892, subistia 10 que "tolero la legislacion 
espanola": los mandamientos y que impusieron los que venian a explotar 
Las Indias, solo para el beneficio de unos pocos en sus "cosechas de cafe", 
en contra del "pueblo que se lamenta de la carestia de maiz, del pan y de 
la carne". Porque la "distribucion de la riqueza es uno de los factores del 
progreso. Cuando esta se estanca en pocas manos, sufre la colectividad", 
la dicha del Estado depende "menos de la cantidad de riqueza que posee, 
que de su oportuno repartimiento". Entonces, para que la distribucion sea 
"copiosa, es de apetecer que la produccion sea considerable" 
(Batres,1892:l63). 

A partir de este postulado se concluye que para Batres Jauregui 105 indios no son una raza, son 
mane de obra; no son una etnia, sino un grupo que debe ser sometido al trabajo en beneficio 
de 105 nuevos grandes empresarios agricolas. No puede descartarse que se les cite, yea 0 ana lice 
como raza 0 etnia, pero su esencia es ser mane de obra que hay que obligar a trabajar 
forzadamente ' creandoles necesidades ' (Batres, 1892:163). 
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La idea de acrecentar "la prosperidad publica" se concentra en el estudio 
de los medios para hacerlo e impide analizar el objetivo de ella, y con ella 
el fin que es la felicidad. El economista David Ricardo "arrastrado por sus 
calculos, con frecuencia parece olvidar a los hombres, y no tomar en cuenta 
mas que los productos", estima que no interesa aumentar la poblacion 
porque la produccion de alimentos es consumida en parte por ese aumento 
poblacional. Le importa Unicamente el factor producto: entonces "no parece 
que las riquezas sean hechas para los hombres, sino los hombres para las 
riquezas" (Batres,1892:164). 

En el analisis y reflex ion economic a, polftica, social y sobre los indios, 
Batres Jauregui argumenta que "bien distribuidas las riquezas elevan a los 
habitantes de un pais a una posicion favorable, para crear otras nuevas". 
Al contrario, la distribucion es de "tal suerte viciosa, que unos no tengan 
casi nada y los otros 10 tengan casi todo". A los primeros les falta estimulo 
para alentar la industria y a los segundos posibilidad para hacerlo; todo 
se agota, se embota la inteligencia y los hombres no aciertan a hacer trabajo 
ni placer. 

En la Edad Media, bajo el regimen feudal en Europa, la gloria de los senores 
era la caza, para ello les bastaba la renta de sus extensas tierras mal 
cultivadas, las artes les merecian desprecio. Los siervos, por el contrario, 
no podian satisfacer sus necesidades. 

La experiencia indica que para salir de "tal ignorancia y miseria puede 
obrar una serie de causas y efectos, que se hacen causas a su vez y producen 
efectos siempre mas notables". Uno, las obras de la naciente industria de 
algunos vasallos "mas inteligentes que el res to"; dos, la informacion para 
los senores de que pod ian existir "placeres hasta entonces ignorados"; tres, 
los que viajan, los que se alejan por causa de la guerra y descubren valores 
en otros grupos que los desean para su pais, pues "sensibles a deseos 
nuevos, conocen la necesidad de aumentar y emplear de un modo distinto 
sus rentas"; aumentan los cultivos, para aumentar el rendimiento y se 
impone la sociedad de los salarios. "La industria despierta, la miseria 
disminuye, la inteligencia se desarrolla, los capitales se forman, y el trabajo 
cobra un realce nuevo". Y cuarto, la distribucion de la riqueza que se 
presenta como causa y efecto, es una consecuencia de la industria, que es 
"custodio y motor" (Batres,1892:164) . 
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A 10 dicho anteriormente Batres Jauregui hace excepci6n: las posesiones 
"estan repartidas de manera viciosa" pero producen, porque los que 10 
tienen todo "son inteligentes" y "los que nada tiene son esclavos". Un pals 
provisto por "maquinas vivas, a las cuales seres industriosos dan 
movimiento". Esas son las colonias en donde el europeo condena "a los 
negros a extenuarse par el". No es posible probar que el trabajo de los 
hombres libres "cueste menos que el de los esclavos: admito este hecho, 
como d udoso". Si los blancos trabajaran igual bajo el sol abrazador, porque 
"las cuestiones relativas a la libertad ya la dignidad de los hombres, Lson 
cuestiones mercantiles? Cuando esclavistas y partidarios de los 
mandamientos demuestran las ganancias de que les son deudores sus 
siervos" y se imaginan que aSllo justifican, son como "los ladrones que 
reclaman la impunidad porque prueban que sus crfmenes les son 
lucrativos" (Batres,1892:l64-165). 

La producci6n abundante no puede lograrse por "el medio execrable de 
que acabo de hablar sino cuando sea el trabajo tan sencillo que los obreros 
no tengan necesidad de inteligencia". Para tener un pals industrioso hay 
que garantizar "el goce del fruto de sus afanes", confirmando que "la buena 
distribuci6n de las riquezas es un medio eficaz de multiplicarlas" 
(Batres,1892:165). 

Guatemala se engrandecera cuando los indios, es decir las dos terceras 
partes de la poblaci6n, "no sean para unos pocos monopolistas; que no 
sean para la riqueza, sino la riqueza para distribuirse econ6micamente 
entre todos segun su trabajo y actividad. A cad a uno segtin su capacidad 
y segun sus obras" (Batres,1892:165). 

Batres Jauregui recomienda sustituir la absurda y viciosa Ley de 
Trabajadores por un C6digo Rural calcado sabre la libertad de trabajo, 
que estableciera todo 10 relativo a los deberes, derechos y obligaciones 
entre peones y patrones, y de patrones entre Sl para no arrebatarse los 
peones, las habilitaciones, la polida rural que garantice la agricultura, todo 
10 relativo a la ganaderia, las rondas, servidumbres, caminos, armas Hcitas, 
armas prohibidas, vagancia, penas, las prohibiciones de las autoridades; 
el trabajo de los indios, salarios, tramites f<iciles para decidirlos, juegos de 
azar, bebidas embriagantes, adquisici6n f<icil de terrenos nacionales, etc. 
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El capitulo tercero, de la tercera parte, Batres Jauregui 10 dedica al estudio 
analitico de los metodos empleados para mejorar la situacion de los indios, 
el resultado que dieron; la sociedad Economica de Amigos del Pafs; y las 
leyes de reforma relativas a tierras, censos, ejidos, bienes de comunidad y 
cofradfas, en relacion con los indios. 

Batres Jauregui principia citando a Carlos III y sus programas de desarrollo 
del Imperio Espanol y la creacion de la Sociedad Economica de Amigos 
del Pafs. Esta sociedad abrio en septiembre de 1797 un concurso para 
"demostrar las ventajas que resultaran al Estado que todos los indios y 
ladinos se calcen y vis tan a la espanola, y las utilidades ffsicas,morales y 
polfticas que experimentaran ellos; ig'.lal que se haga uso de cama y otros 
muebles domesticos de necesidad y comodidad y la mejora de 
habitaciones" (Batres,1892:161). 

El concurso 10 gano Fray Matias de Cordova, quien no crefa que el cambio 
de ropa fuera fundamental y, acerca del alcoholismo de los indios, explica 
que no se suprimira, "si no se emprende mantener el equilibrio de las 
necesidades, cad a dfa hara mas progresos la embriaguez" (Batres,1892:169). 

"Tratabase de proponer los medios para hacer entrar en la vida civil y 
participar de los beneficios a la clase aborigen", que era la mas numerosa 
de los menos acomodados. Querian asimilar a los "indios y buscaban 
impulsar el comercio, la industria y las artes". Los indios estaban al margen 
de los negocios de los acomodados porque "como ahora, bastandose a sf 
mismos, llenan con muy poco, las limitadas necesidades de una existencia 
miserable"; dado que la aplicacion de castigos no les funcionaba para los 
fines que persegufan, "buscabanse los medios morales e indirectos, como 
los mas adecuados al fin que la Sociedad se proponia" (Batres,1892:168-
169). 

La misma Sociedad (Economic a de Amigos del Pais) abrio otro concurso 
en 1799, para desarrollar la tesis que "demuestre mas fundamentadamente 
la utilidad del establecimiento general de escuelas de primeras letras en 
los pueblos de indios; obstaculos que hasta aquf 10 han impedido, y 
arbitrios para que removidos estos, puedan lograr los naturales la 
conveniente instruccion recomendada por diferentes reales cedulas" 
(Batres,1892:165). 
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Al recibirse en Espana algunos de los trabajos presentados, las autoridades 
resolvieron "que por justas causas y consideraciones cese la Sociedad sus 
juntas, actos y ejercicios"; y efectivamente la Sociedad qued6 clausurada 
legalmente el16 de julio de 1800, incluyendo las escuelas que habla abierto. 

Batres Jauregui senala que los esfuerzos hechos por la Sociedad en pro de 
los indios, el Consulado y sus miembros en 10 personal, no pudieron dar 
resultados por las "turbulencias [que hablanl en la misma Espana, los 
vaivenes poHticos y la entronizaci6n posterior del absolutismo, [fueron 
esas causas las que 1 no dejaban lugar para promover la cultura de America". 
Se estimu16 por el contrario el odio entre espanoles peninsulares y 
americanos (Batres,1892:l71). 

Importa senalar estos aspectos porque la forma de analisis y las supuestas 
soluciones siguen iguales. La crltica de la Sociedad Econ6mica de Amigos 
del Pals, sobre el sistema "romano de propiedad rural, las leyes que 
cohiblan el dominio, el antiguo regimen hipotecario, las trabas impuestas 
a las enajenaciones; los censos; los bienes de comun; las vinculaciones y 
tantas remoras al desarrollo agricola" fueron censuradas. Refiere Batres 
Jauregui que la desamortizaci6n de las tierras SI se ejecut6, casi cien anos 
despues, cuando se expidieron las leyes de "redenci6n de censos a 
propiedad particular de los terrenos ejidales y supresi6n de cofradlas y 
servicios parroquiales"; pero esas leyes afectaron naturalmente "a los indios, 
sin ponerlos en aptitud de adquirir terrenos de propiedad particular, 
porque fueron los ladinos los que mas compraron tierras y denunciaron 
ejidos" (Batres,1892:172). 

Batres Jauregui insiste en que la "propiedad territorial comlin, siempre 
fue sistema primitivo, que representa epocas de atraso y pobreza, y que 
redundan en mal de los mismos indios", a cuyo favor debieron darse 
"facilidades para que adquirieran tierras, y no que despues que ellos 
redimieron muchos terrenos, se los volvieron a quitar con la mayor 
injusticia" (Batres,1892:172). 

En el esquematismo de Batres Jauregui se hizo un gran avance al 
desamortizar el capital y la tierra, quienes ya 10 tenlan; pero no en "favor 
de otro de los elementos de producci6n que son los brazos" porque, seglin 
el, "no se liber6 de la miseria a los indios quienes eran la rna no de obra" 
(Batres,1892:l72). 
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Batres Jauregui, al igual que muchas de las corrientes ideologicas, politicas 
y economicas de hoy, reviste de vital importancia por sus planteamientos. 
Los que siguen son algunos de sus aportes teoricos sobre la naturaleza de 
los indios 0 etnias, como se les llama hoy: 

Los indios siguen en muchos pueblos viviendo en sus propiedades 
primitivas comunales, sin darle "importancia al individuo, sino solamente 
a la colectividad". Son refractarios al roce can las demas clases sociales, 
"aferrados a sus usos y costumbres; hablando solamente lenguas 
antiquisimas y aborigenes; se conservan, a la usanza asiatica, separados 
de la civilizacion, sino por murallas materiales, si por barreras de otro 
linaje, mas dificiles de destruir por cierto, que las ciclopeas construcciones 
de los habitantes del celeste imperio" (Batres,1892:172). 

Inmediatamente, y sin aparente relacion, dice que no basta que por decreto 
del 31 de octubre de 1851 se recomendara a las autoridades subalternas 
que no "vejasen a los indios, y que los consideraran como personas 
miserables, segun las leyes de Indias, que por ese mismo decreto se 
mandaron observar en Guatemala". En vez de eso, que no dio resultado, 
agrega que se les debia conservar como seres cap aces de derechos y 
obligaciones civiles, que deb ian entrar a to mar parte en la gestion de la 
cos a publica. Hay que sacarlos de ese estado de parias, para que se 
conviertan en ciudadanos: "Hay que atacar la propiedad comu.n,la sujecion 
abyecta de los indios a sus caciques; hay que ensenarles el espanol y las 
primeras letras; mejorar su agricultura par metodos y maquinas usuales; 
haya que crearles necesidades, y hacer que paguen un impuesto moderado, 
para que sean elementos productivos al pais" (Batres,1892:173). 

Batres Jauregui resume en ese parrafo 10 que es considerado como la 
esencia de la etnicidad de los indios y consecuentemente que elementos 
integran la etnicidad de los blancos. Que hace que los indios, segu.n el, no 
sean productivos y como los blancos si 10 son, al poseer esas cos as que 
enumera muy puntalmente. Al hacer esa enumeracion tan precisa, Batres 
Jauregui tiene que analizar que ventajas 0 limites tiene 10 que eillama 
civilizacion. 
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Ventajas e inconvenientes de b civilizaci6n 

EI capitulo cuarto, de la tercera parte de su libro, tiene como subtitulo: 
"Ventajas e inconvenientes de la civilizacion. Elementos que la constituyen. 
Resefta de los principales pueblos indigenas de Guatemala. Escollos con 
que tropieza el desarrollo de su civilizacion. Medias que pueden emplearse 
para lograr su avance" (Batres, 1892:175). 

lnicia can el analisis de los inconvenientes que se atribuyen a la civilizacion 
para concluir en que: "Los indios en su rudeza, estan mejor que si se les 
saca de ella, porque, al civilizarse, tendran todos los defectos delladino y 
las malas costumbres del aborigen" (Batres,1892:175). Entonces al procurar 
civilizar a los indios, "ha de tratarse de moralizarlos, de que no pierdan en 
costumbres 10 que ganen en adelanto material" (Batres,1892:176). 

Sigue con una discus ion entre 10 que es el egoismo y 10 que es la base de la 
civilizacion: "Ia moral sublime que predica caridad y el desprendimiento"; 
de la existencia de un "elemento continuo de desarrollo, bajo condiciones 
favorables, en 10 fisico y en 10 moral". Porque hay tres areas: la fisica, la 
mental sujeta a principios que rigen el entendimiento y la moral que 
estatuye 10 que es buena. La civilizacion no "debe desentenderse de 
ninguno de esos tres elementos" (Batres,1892:176). 

Vinculado intima mente can el tema de la civilizacion, para Batres Jauregui 
esta, el tema del progreso; can las caracterlsticas de que sin mencionar a 
Michel Foucault, Ie importa la practica a la ejecucion de esos postulados 
de civilizacion y progreso. 

Batres Jauregui expone ampliamente cuMes son las causas originan el 
proceso progresivo. Unos dicen que "en 10 intelectual esta el germen del 
desarrollo extemo"; otros "cifran en el elemento del alma, el vital principia 
del progreso"; otros "atribuyen a la religion todos los beneficios del 
esparcimiento y de las luces"; un grupo a "Ia existencia de la moral innata"; 
y tambien hay quienes atribuyen que el progreso esta "en las fuerzas de la 
naturaleza y en el destino del hombre" (Batres,1892:176-177). 

Todo demuestra que la "causa del progreso es complicada, y que al tratarse 
de la civilizacion de una colectividad, se han de aprovechar todos los 
elementos de orden material, intelectual y moral"; al ver el "avance de 
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nuestros indios, se ve que la cultura aborigen se perdi6 por completo", los 
conquistadores aplastaron la mas breve chispa; claro que los indios son 
perfedibles, pero 10 que se necesita es "que se desarrollen y fecunden". El 
suelo en que viven es fertil, pero "hay que ponerles los medios para que 
dejen su sistema de comunidad, ese traje comlin e invariable, ese alimento 
barbaro de totopoxte y chile; esas lenguas antediluvianas; ese rancho 
agreste, mansi6n primitiva y rustica; en una palabra, hay que sacar a los 
indios de la manera de ser que tienen, estancada y oriental" 
(Batres,1892:177). 

Los espanoles, segun Batres Jauregui, aprovecharon esta estructura que, 
seglin el es una "mezcla de socialismo", en el que los indios aborigenes 
eran explotados a veces por sus autoridades. Pero los colonizadores si 10 
hicieron continuamente. Despues de la independencia puede asegurarse 
que "los indios siguieron casi 10 mismo que antes", sirviendo de bestias 
para el transporte, ya de jefes militares afortunados 0 explotados por alglin 
satrapa canalla, convertidos en jefes revolucionarios de facciones y 
promovedores de bochinches: aunque algunos indios, en el roce con los 
ladinos, salieron de su condici6n (Batres,1892:178). 

Los indios pueden desenvolver su civilizaci6n y acrecentar su progreso, 
pero no sera la presente "generaci6n de aborigenes" la que entre de lleno 
en la cultura que se apetece. Algunas extensas zonas de indios se 
confundieron ya con los ladinos, como el barrio de Jocotenango en la ciudad 
capital, a menos de un ki16metro al norte del Palacio Nacional. Porque los 
hombres son como los diamantes "se pulen con el roce", ya que la 
civilizaci6n es "contagiosa y se expande e infiltra a las gentes" que se hallan 
mas pr6ximas a los focos de cultura y comercio (Batres,1892:178). 

Batres Jauregui plantea la aguda complejidad de las fuerzas que mueven 
ala etnia formada por los indios, en la siguiente forma: primero,los indios 
emigran por no servir en las cofradias y no seguirles pagando, pero 
tampoco quieren entrar en los servicios gubernativos; segundo, "los 
pueblos de Alta Verapaz y los de Santa Catarina Ixtahuacan en los Altos, 
no cesan de pedir tierras y tratan de invadir constantemente terrenos 
ajenos"; ante esta situaci6n, opresi6n y falta de oportunidades, 5610 les ha 
quedado una salida, retornar a las montanas (Batres,1892:180). 
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La consecuencia de que emigren a las montanas, vista por el, un hombre 
de los grandes terratenientes, es que "cuesta trabajo conseguir peones para 
el servicio de las fincas" y las obras municipales. 

Las autoridades no Ie dan "la importancia que tienen las fincas y no preveen 
que el engrandecimiento de esos pueblos esta fundado en la proteccion 
de la agricultura". La solucion seria nombrar jueces ad hoc de agricultura, 
encargados de "conciliar los intereses de los pueblos con los de los 
agricultores" (Batres,1892:l80). 

Al analizar que es y como funciona el sistema escolar y educativo, Batres 
Jauregui narra que en Coban se puso un cafetal de comunidad como 
mecanismo de aprendizaje, pero que no fue suficiente porque habia que 
hacerle a los indios una escuela municipal de agricultura, para que se 
ensenaran en ella los diversos cultivos. 

En el estudio sigue un analisis muy abundante de divers os pueblos y 
producciones; elogiando, en la region del altiplano, a San Pedro 
Sacatepequez, cerca de San Marcos, donde hay produccion de "bellos cortes 
de enaguas, huepiles y fajas de hilo y seda" (Batres,1892:182). 

Esa cantidad de datos para un estudio de esa epoca, pero sobre todo la 
vision del grupo hegemonico, es muy import ante y en el futuro sera motivo 
de aprovecharniento. 

La naturaleza de la etnia Hamada indios 

Desde el primer dia de la Conquista los indios fueron "reputados, ora por 
irracionales, ora por hombres nacidos como siervos Ii natura; ora por 
instrumentos de hacer riquezas; ora por personas miserables, en tutela 
perpetua; ora por seres inferiores, en todo y por todo al espanol". Al cabo 
de tres siglos de opresion y abusos, el indio se volvio "suspicaz, tacitumo 
y triste. Hoy mismo, decirle a uno jlndio! es una injuria 0 expresion 
despectiva, que significa rudo, montaraz, bestia de carga" (Batres,1892:l85). 

LQUe los hace ser indios? Batres Jauregui senala como primera causa de la 
incivilizacion de los indios, la carencia de estimulos para emprender obras 
que "requieren atencion y fuerza de voluntad"; durante tres siglos no 
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ejercitaron su inteligencia, ni su atencion, han trabajado en cargar grandes 
pesos, abrir zanjas, cultivar de manera primitiva 0 labores toscas sin cambio 
de forma, gusto 0 material. Igual, su aislamiento de otros grupos los hace 
repetir 10 heredado; de la civilizacion tinicamente conocen sus vicios y las 
violencias e injusticias que les hacen, por eso se reconcentran y asocian 
con los de su raza (Batres, 1892:185). 

La civilizacion serfa romper esas condiciones y darles otras "costumbres y 
vida mas facil y comoda. Entrar en relacion con otras personas de miras 
mas elevadas" para que por la imitacion se opere insensiblemente un 
cambio en la existencia (Batres,1892:l85). 

Los que se relacionan con los indios 10 hacen con dureza y desprecio. Asf, 
10 primero que debfa hacerse es "comenzar par refarmar nuestra conducta 
hacia ellos; nada imparta que la en Constitucion se les declare iguales a 
los demas guatemaltecos, si en la practica se les considera poco menos 
que brutos" (Batres,1892:185). 

Batres Jauregui propone que se emita una Ley Protectora de Aborigenes, 
que se establezcan adem as sociedades para su proteccion y fomento; y la 
difusion , por todos los medios, de ideas redentoras de la raza. 

La segunda causa de la incivilizacion de los indios son sus idiomas 
primitivos, que mantienen "a gran parte de los indios como sordo mudos 
respecto a la porcion civilizada de la sociedad". Les impiden el contacto 
con la gente ladina, convirtiendoles en masa inerte y estacionaria: "ven 
con miedo y odio a los de otras razas que tanto males les han hecho". Sin 
hablar castellano, los indios no comprenden los beneficios de la civilizacion 
(Batres, 1892:188). 

La polemica en el Consejo de Indias sobre si se les imporua el castellano 0 

los religiosos aprendfan las lenguas de los indios para cristianizarlos, se 
resolvio en el Concilio Limense III, momenta en que se mando a los 
religiosos a aprender las lenguas de los indios, para no obligar a los indios 
a aprender el Espanol; se cita a Juan de Solorzano y Pereyra que era 
partidario de imponer las lenguas, y a toda su doctrina. 
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Sin embargo, Jauregui dice que hay que usar "cuantos medias sean posibles 
para hacer que los indios hablen espanol y se rocen can los ladinos", desde 
la escuela hasta imponerles impuestos, "obligarlos a que paguen tributos 
par no hacerlo" (Batres,1892:187-188). 

La tercera causa par la que no progresan es porque "no tienen necesidades 
que los impulsen a progresar, el indio vive una vida improductiva y 
mon6tona". No pueden entrar al carril del movimiento progresivo, hay 
que crearles necesidades, par eso habia que cambiarles trajes y obligarlos 
a que paguen impuestos, "salvo los que comprobase que trabajan como 
colonos 6 jornaleros contratados en las fincas para estimular a la vez la 
agricultura" (Batres,1892:l88). 

La cuarta causa del atraso es su ignorancia, porque la civilizaci6n es 
"adelanto, luz, progreso": ellos no comprenden nada de su pasado, ni se 
ocupan de su porvenir, "el hombre que no lee, ni escribe no puede ponerse 
en contacto can el mundo culto", las sensopercepciones no son suficientes 
para entender y s610 brindan "aspiraciones de vegetar sin ningu.n ideal 
generoso y expansivo" (Batres,1892:l88-189). 

2-Que necesitan los indios? Instrucci6n primaria, practica y educativa. 
Porque esas masas de indios rezagados "constituyen una verdadera remora 
para el adelanto del pais. No se han hecho suficientes esfuerzos en favor 
de la instrucci6n. Ni hay suficiente nillnero de maestros, no tienen buen 
sueldo y tampoco se les paga" (Batres,1892:l89). 

En los asilos de maternidad deben establecerse ensenanzas adecuadas para 
parvulos y aliviar a las madres "siquiera durante las horas del trabajo 
material, del cuidado de sus hijos"; igualmente poner escuelas en los 
hospitales para desvalidos (Batres,1892:l89). 

La instrucci6n primaria debe ser obligatoria entre los indios, pero cuidando 
de "que no pasen de tres horas de escuela a fin de que no impidan a los 
indiezuelos dedicarse a ayudar a sus padres en el campo a en las faenas 
de la casa" (Batres,1892:l89); porque no hay que contrariar a los padres de 
los indios que quieren que sus hijos "se acostumbren des de ninos al trabajo 
material para que despues no se les haga insoportable. Tampoco debe 
sobrecargarse los ramos de ensenanza sino limitarse a 10 mas necesario" 
(Batres,1892:189). 
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Se puede obligar a los indios a mandar a sus hijos a la escuela 
"imponiendoles penas a los que no 10 hagan y exonerando ademas de 
contribuciones a quienes cumplan que vayan sus hijos dos horas a la 
escuela nocturna de primera letras 0 tienen dos hijos por 10 menos en las 
escuelas diurnas" (Batres,1892:190). 

A continuaci6n hay dos temas, el alcoholismo y la propiedad de la tierra, 
que son tratados reiterativamente por los analistas de temas etnicos, en 
casi todos los paises; Batres Jauregui retorna a ell os para sacar sus grandes 
conclusiones. 

La emhriaguez 

Para Batres Jauregui el vicio mas dominante entre la raza indigena es el de 
la embriaguez, los embrutece e influye en su abandono y estulticia. La 
chicha y el aguardiente son elementos de destrucci6n, pobreza y 
abatimiento para los desgraciados indios. Consumen el fruto de su trabajo 
y sus enervadas fuerzas en esas bebidas. 

Una de las causas de ese mal es que "la renta de licores es una de las mas 
pingues del erario nacional, entonces las a utoridades estan mas interesadas 
en que haya mucho consumo de licores, y no persiguen tanto como 
debieran la embriaguez". Mientras mas cunda el vicio mas crece la renta, 
pero "aumenta la desmoralizaci6n, la vagancia y demas enfermedades. 
Con ella se deteriora mas la raza, disminuye la poblaci6n y se amengua la 
riqueza publica" (Batres,1892:l90-191). 

Setenta y cinco por ciento delinque en estado de embriaguez. Es muy raro 
quien cometa un crimen sin alcoholizarse. Hay expendios de las bebidas 
hasta en ellugar mas remoto. Pero no hay escuelas, granjas modelo, cajas 
de ahorro, hospitales, casas de huerfanos, asilos maternales y otros que 
ayuden a las clases proletarias y "mitiguen los odios y celos de las clases 
proletarias contra las acomodadas y ricas" (Batres,1892:191). 
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La tierra en propiedad colectiva. enemiga del progreso 

Batres Jauregui insiste que "la propiedad en com lin de las tierras que los 
indios han tenido constituye una remora grandisima a su riqueza, 
desarrollo y cultura". Dice Batres Jauregui que Melchor Gaspar de 
Jovellanos, politico espanol del siglo XVIII, demostr610 funesto que era el 
sistema de baldios, tierras de comunidad, estancamiento de grandes 
terrenos en pocas manes privilegiadas, mayorazgos y otras instituciones 
tradicionales (Batres ,1892:192). 

Nadie pone en duda que las leyes espanolas que reglamentaron la 
agricultura y el dominic rural, fueron del to do antiecon6micas y nocivas. 
Por eso hay tanto atraso. 

EI movimiento politico de Guatemala en el ano 1871, Hamado Reforma 
Liberal ha hecho desaparecer "la mayor parte, pero todavia trabajan los 
indios en comunidad y no han adquirido terrenos individual sino 
colectivamente". Las nuevas leyes de redenci6n de "censos y la de 
denuncias de bienes ejidales, son muy beneficiosas al pais, pero a los indios 
no les facilit6la adquisici6n de terrenos sino que sirven para extorsionarlos 
con exacciones ilegales y tributos extraordinarios" (Batres,1892:192). 

Los terrenos de Pamaxan y otros muchos aptos para el cultivo del cafe 
fueron arrebatados a los indios y convertidos en propiedad privada de 
unos cuantos que a "titulo de politicos de encrucijada 0 estadistas de 
baratillo, se han hecho unos cresos en pocos anos". 

La realidad de 1a reforma 

EI sistema ha sido quitar a los indios sus terrenos; obligarlos a trabajar 
como esclavos por medio de mandamientos; no pagarles por su rudo 
trabajo, en las "fincas de ciertos potentados, mas que un cuartillo de real 
diario; venderles a rode chicha aguardiente; mantenerlos en la mas crasa 
estupidez; en una palabra, tratarlos peor que los tratara el ferreo 
conquistador del siglo XVI 0 el barbaro encomendero de horca y cuchillo" 
(Batres,1892:193). 
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Si el gobierno qui ere que los indios se civilicen y mejoren de condici6n, 
debe remover los estorbos morales y materiales que se oponen: 

1) Dar tierra a los indios, si no a todos por 10 menos a los acomodados, 
en propiedad privada para que dejen de trabajar para el comlin; 
extendiendo titulos inscribibles, no podran vender la tierra durante 
diez anos para que "no se las arrebaten los ladinos" (Batres, 
1892:194). 

2) Amparar los derechos de las dos tercer as partes de la poblaci6n, 
los indios; que han vivido vilipendiados, arrojados de sus hogares 
y tierras, y sumidos en oprobiosa servidumbre. 

3) Esto se logra con el regimen de propiedad privada individual. 

Malos tntos y modemizaci6n 

Existen malos tratamientos para los indios, por parte de los ladinos, quienes 
se han creido superiores. Los indios son usados como bestias de carga. 
Han carecido de amparo legal y han sido obligados a trabajar como siervos, 
teniendo que desplazarse a grandes distancias, abandonando a sus 
familias. Todo esto ha contribuido a "apagar el nivel de dignidad y de 
civilizaci6n de los indios. Hay que trabajar con energia para que salgan de 
la postraci6n en que yacen" (Batres, 1892:195). 

La propuesta de Batres Jauregui es crear en cada departamento, sociedades 
sucursales protectoras de los indios, para civilizarlos y mejorarles sus 
condiciones de vida: 

- Mejorar sus rtisticas viviendas. 
- Procurar los medios que emplean para sus cultivos agricolas. 
- Velar por que se cumplan las leyes favor abIes a los indios. 
- Extirpar los graves abusos que cometen las cofradias. 

Las sociedades seran amparadas eficazmente y protegidas por el gobierno 
y las autoridades departamentales, quienes influiran intelectual y 
rna terialmente. 

Serie socio-cul tural ------------------- 245 



--- ---- Cuotro outores estudlon a los Indios - - ------

Elliberalismo guatemalteco y e1 trabajo forzado 

Batres Jauregui entra en una total contradicci6n porque, como se ha 
explicado en las paginas anteriores, se opone al trabajo forzado, encubierto 
en los llamados mandamientos; pero inmediatamente acusa a los indios 
de indolentes, perezosos a los que hay que obligar a trabajar. 

El jurista y liberal Batres Jauregui para volver a imponer los trabajos 
forzados (repartimientos, encomiendas, mandamientos) propone una" Ley 
especial de vagancia de 105 indios", para perseguir a los indios que no 
trabajan como propietarios, colonos 0 industriales; esa misma ley obligaria 
al servicio militar especial a los indios que no demuestren que trabajan 
(Batres,1892:196-197). Esto llevada a romper el aislamiento de las etnias, 
obligandolos a relacionarse entre sf y amp liar su cfrculo como hacen las 
grandes naciones. Que tom en parte en la cosa publica (Batres,1892:196-
197). 

De nuevo Batres Jauregui propone que "se reduzcan a pueblos los caserfos 
dispersos y que prudentemente se procure dividir las poblaciones muy 
densas" (Batres,1892:197). 

Ataca nuevamente a los trajes de los indios, tachandolos de anacronismo 
viviente de esas masas humanas con sus atuendos personales, que han 
sobrevivido cuatro siglos de guerra; Batres Jauregui narra que vistiendo 
sus trajes por cada pueblo, celebraron el cuarto centenario de su derrota 
polftica, econ6mica y militar, pero que esa celebraci6n la hicieron 
"automaticamente". En esa celebraci6n estaban todos los trajes e idiomas; 
era la arqueologfa, la etnograffa, la lingiifstica y la indumentaria viviente 
(Batres, 1892:197). 

Por eso Batres Jauregui insiste en que "vistieran y calzaran a estilo de los 
ladinos" y que "no tuvieran cargos quienes no vistiesen como la 
generalidad"6; buscar establecer municipalidades mixtas de indios y 

6 En este momento, 10 que BatresJiiuregui llama" la generalidad" son los blancos, anteriormente 
ha insistido en sena lar que mas del sesenta y se is por ciento de la poblacion eran indios que 
vest ian "esos trajes". La inconsistencia de ver en los trajes, el idiom a 0 los ritos a las etnias aflora 
con toda rudeza en este razonamiento. Deliberadamente BatresJiiuregui ha omitido el analisis 
del ejercicio del poder en sus formas empresariales. Por el contrario, su propuesta final es 
precisamente para consolidar el poder empresarial y usar al gobierno como un instrumento 
mas a su favor. 
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blancos; los que estan de "traje de indios prestaran ciertos servicios 
onerosos, mientras los vestidos de ladinos gozaran de concesiones ellos y 
sus familias [como consecuencia] hablaran espanol". EI idioma y el vestido 
antiguo que usan los indios, influyen mas de 10 que se cree, ambos son 
considerados "remoras al progreso" (Batres,1892:l98). 

Volviendo a 10 que Batres Jauregui llama el roce, insiste en que "hay que 
procurar el movimiento y fusion de la raza indfgena primitiva con los 
demas elementos de cultura que existen en Guatemala" . Este es un 
postulado racista, presentado ahora bajo el nuevo termino de "cultura" 0 

en otros moment os de "civilizacion" (Batres,1892:l99). 

Batres Jauregui incorpora a otros actores historicos llamados duenos de 
fincas; ell os tendrian que proporcionar "tarimas [a los indios] para que 
durmiesen dentro del agreste rancho, despues de las duras faenas de la 
labranza"; con ella contradice los principios de rentabilidad de las 
empresas, similares a los objetivos de la conquista espanola que tanto 
censura Batres Jauregui; y pretendiendo contradecir las finalidades de una 
empresa como fue de hecho (Batres,1892:199) . 

Batres Jauregui concluye su estudio afirmando que faltan disposiciones 
para garantizar el trabajo rural, reglamentarlo y protegerlo; hay grave 
perjuicio en la agricultura por el comportamiento de los peones, que son 
los indios que se niegan a ser explotados. Esta realidad lleva a Batres 
Jauregui a afirmar que las autoridades son las que tienen que velar porque 
los indios vivan mejor y presten mejores servicios al grupo de blancos 
llamados agricultores. 

En esta parte final dellibro se dice que son precisamente esas autoridades, 
formadas por grandes agricultores y prominentes politicos, las que 
imponen la vida miserable actual a los indios. Contradictoriamente, reitera 
que deben hacerse leyes sobre el trabajo de los indios, porque son haraganes 
y se debe castigar a quienes no trabajen (Batres,1892:200-201). 

Al arribar a este punto concluye en que se ha eliminado, dentro del 
pensamiento liberal guatemalteco, la idea de civilizar a los indios; ahora 
el objetivo es otro: crear un regimen de derecho para que los indios trabajen 
dentro de la ley, gratuitamente, y 10 hagan a favor del nuevo grupo de 
empresarios agro-exportadores. 
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En el ultimo analisis de la naturaleza de los indios, Batres Jauregui estima 
que existen "razas superiores", propone que se "procure la inrnigracion 
extranjera", en este punto coincide con el Arzobispo Pedro Cortes y Larraz 
de buscar machos blancos para las hembras indias y as! mejorar la raza; 
pero por aparte plantea que es necesario que haya esfuerzo en sacar de la 
ruda vida en que viven los indios (Batres,1892:201). 

ANAuSIS DEL DISCURSO DE ANTONIO BATRES JAUREGm 

lQuien habla? 

Habla Antonio Batres Jauregui, nacido en la ciudad de Guatemala, elll 
septiembre de 1847; su infancia y adolescencia la paso estudiando en los 
mejores colegios privados de Guatemala de su epoca; sus contemporaneos 
Ie atribu!an la afirmacion de que el era descendiente de Bernal D!az del 
Castillo. 

Ingreso a la Escuela de Derecho, donde se graduo de abogado el 15 de 
septiembre de 1869; viajo a Estados Unidos y Europa para amp liar sus 
estudios dr; derecho y cultura general; dominaba el ingles, el frances y el 
italiano, al igual que ellatfn y el griego. 

Haciendo un apretado curriculum cronologico puede resurnirse as!: ingreso 
al servicio diplomatico en 1876, como agregado en la embajada 
guatemalteca en Washington; fue plenipotenciario nicaragiiense en el 
conflicto con Alemania, que bloqueo el puerto de Corinto en Nicaragua, 
logrando un arreglo pacifico; por tal hecho fue condecorado, por 
Guatemala y la monarqu!a de Prusia. En 1882 fue Secretario de Relaciones 
Exteriores de Guatemala; y a partir de 1883 y anos subsiguientes fue 
embajador guatemalteco en EI Salvador, Honduras, Nicaragua y Estados 
Unidos; ocupo sucesivamente los cargos de Secretario de Instruccion 
Publica, Relaciones, Gobernacion y Justicia, Embajador guatemalteco en 
Estados Unidos, Inglaterra, Espana e Italia. Delegado a congresos 
cientfficos en Brasil, Cuba, Peru y Estados Unidos. Varias veces diputado 
ala Asamblea Nacional Legislativa y consejero de Estado. Fue condecorado 
por el gobierno del Peru el 9 de diciembre de 1924, centenario de la batalla 
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de Ayacucho. Fue estimado un abogado ex ito so; imparti6 catedras de 
literatura espanola y americana, derecho mercantil y economia poHtica; 
en la tinica universidad que habia en Guatemala. Trabaj6 en el organismo 
judicial de Guatemala; desde Procurador de pobres, hasta Presidente de 
la Corte Suprema de J usticia. Desempen6 tambien cargo de J uez mercantil, 
Fiscal y Magistrado en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones; fue 
miembro permanente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 

Batres Jauregui fue miembro de la Academia de Jurisprudencia y 
Legislaci6n, y de la Sociedad de Legislaci6n Comparada de Francia. 
Secreta rio de la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais. Fundador de la 
Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente a la Real Academia 
Espanola. Fundador y presidente de la Sociedad de Geografla e Historia 
de Guatemala. Miembro del Smithsonian Institution de Washington. 
Falleci6 en Guatemala, el12 de abril de 1924. 

Desde joven colabor6 en peri6dicos y revistas. Escribi6los siguientes libros: 
Literatura Americana, 1879; Estudios Hist6ricos y Literarios, 1879; Vicios del 
Lenguaje y Provicialismo de Guatemala, 1892; Crist6bal Col6n y el Nuevo Mundo, 
1893; Los Indios -Su Historia y su Civilizaci6n-, 1893; Memorias de AntarlO, 
1896; Literatos Guatemaltecos -Landivar e Irisarri-, 1896; Jose Batres Montufar. 
Su tiempo y sus Obras, 1910; El Doctor Mariano Galvez y su fpoca, 1925; La 
America Central ante la Historia, 1915 y 1922. 

Antonio Batres Jauregui fue un intelectual del y para el sistema imperante, 
transformado pollticamente con el nombre de "gobierno liberal", que desde 
1871 habia arriba do al poder mediante un movimiento armado, al que 
llama ron La Reforma 0 la Revoluci6n Liberal de 1871. 

El discurso de los liberales en America La tina fue de modernizar los paises; 
introdujeron maquinarias de vapor, energeticos y medios de comunicaci6n 
desarrollados por la primera revoluci6n industrial de Estados Unidos y 
Europa, los que traducidos en servicios concretos fueron: el telegrafo, los 
ferrocarriles, muelles y puertos hechos con las nuevas tecnicas de 
construcci6n. En relaci6n al tema que preocupa tanto a Batres Jauregui, 
los liberales fueron propietarios de grandes extensiones de tierra. 

Los liberales se enfrentaron politicamente a la alianza entre conservadores 
y la Iglesia cat6lica; pero todos: liberales, conservadores e Iglesia, 
controlaban las tierras, las producciones agricolas y las finanzas. 
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El liberalismo ingles tuvo, en sus practicas discursivas, la libertad de 
comercio, porque habia arribado a la produccion llamada industrial, con 
calidad yen gran des volumenes. Los liberales guatemaltecos adoptaron 
tambien esa idea; salvo que en Guatemala no habia capacidad de 
produccion de mercancias para invocar la libertad de mercado. Guatemala 
era otro entorno historico, economico, social y politico. 

La contndicci6n esencial 

Antonio Batres Jauregui es la expresion total de la naturaleza contradictoria 
del discurso. Utilizando los apoyos metodologicos que brinda Michel 
Foucault, puede decirse que el discurso de Batres Jauregui es conflictivo y 
excluyente; pero a la vez lleva una precision y un objetivo, como se explica 
extensamente adelante. 

La superficie del discurso es inflamada, de un lenguaje agresivo, abundante 
y cargado de definiciones. Cuando se trata de un tema u objeto, Batres 
Jauregui 10 menciona expresamente, pero trata de brindar tambien, los 
maximos atributos y detalles; eso es en todos los discursos, sea cual sea el 
concepto 0 saber: los indios, los espanoles, el regimen colonial 0 la realidad 
que tiene enfrente y de la cual el es parte. Batres Jauregui busca hacerlos 
singulares y distintivos. Alguien dira que es una carga excesiva de 
adjetivos, pero no es asi, con su enumeracion y analisis busca definir, 
brindar identidad y separacion de los objetos, personas y hechos de 
cualquier otro similar. 

La estrategia del discurso 

El apoyo para llegar a sus conclusiones fue seguir un proceso en el que 
principio narrando la existencia de los indios antes de la llegada de los 
espanoles. Utilizo como fuente de tal informacion toda la producida por 
los colonizadores 0 los neocolonialistas. 

Batres Jauregui estructuro un discurso que arranca de hechos imposibles 
de omitir: los indios habian construido edificios, tenian produccion de 
alimentos, medicinas, informacion astronomica, productos de ceramica y 
organizacion social. Esto, que era innegable, queda muy empobrecido en 
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la narracion; 10 cual tampoco importa. Porque esa grandeza de los indios 
fue remotfsima, perdida en tiempos de los cuales ya no hay posibilidad 
de saber. Pero cuando llegaron los espanoles, los indios estaban decaden
tes, eran unos miserables y fueron derrotados; habiendo sido y devenido 
de nuevo en seres incivilizados. 

Cualquier cadena de razonamientos siempre termina en la incivilidad de 
los indios y su necesaria civilizacion por y para beneficio de los blancos; 
aun cuando se esconda en que es para bien de los indios crearles 
necesidades que no tienen. 

Los calores vivos para narrar la crueldad del regimen colonial ya no son 
solo adjetivos, sino que se incorporan datos estadfsticos. El apoyo 
cuantitativo es precario, pobre, pero se transforma en un poderoso 
instrumento de aniHisis, porque es introducido par primera vez para tratar 
el hecho historico de indios y blancos, colonizadores y vencidos. El analisis 
cuantitativo Ie resulta pobre a Batres Jauregui, esto se res alta en su 
estrategia de analisis de como se construye la realidad de America en el 
siglo XIX. 

Batres Jauregui sen ala las fracturas, las rupturas de la realidad y el fin de 
cada discurso; puntualizo en la inoperancia del sistema jurfdico espanol 0 

el desperdicio 0 derroche de mana de obra en la actividad de la Iglesia 
catolica. Hay una sola salvedad, pero no sucede por la Providencia, como 
dira en el inicio, sino 10 atribuye a las naturales condiciones de vida. 

Al analizar el hecho, que segun el fue el mas importante del siglo XIX, que 
es la ruptura del colonialismo espanol con America, fija muchas 
causalidades: la invasion de Napoleon a Francia en 1810, la independencia 
de los Estados Unidos, las ideas de la Revolucion Francesa de 1789, pero 
conjuntamente con ellas, el choque de los espanoles de America con los 
de la Peninsula. Fue el choque de blancos entre blancos, utilizando a los 
indios para cargar, pelear, ganar los combates, pero jamas los indios 
reivindicaron sus derechos, sus propiedades 0 el poder. Los blancos que 
pelearon en uno u otro bando, tampoco 10 hicieron porque eran 
descendientes directos de los conquistadores. Estas fracturas de la vida y 
de los dis curs os de otros, ocupan Lma buena parte del discurso y estrategia 
de Batres Jauregui. 
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Michel Foucault explica que en la lucha por el poder, adem as de razas, 
pueblos, economia e ideologia, estan las relaciones del poder. Batres 
Jauregui, admirador de Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, jamas 
los hace aparecer a ellos como uno de los grandes ejes de las 
transformaciones. 

Ahondando en el discurso de la civilizaci6n, termina sin ver los ejes del 
poder real que se estan desenvolviendo desde los ultimos cinco siglos y 
que son Inglaterra, Francia, Holanda, Belgica y finalmente Estados Unidos. 
Nada de esto Ie era desconocido a Batres Jauregui, simplemente su discurso 
esta estructurado para defender a un grupo preciso y al final terminara 
por proponer formas para aprovechar 10 unico que tienen los indios, que 
es vital para los blancos: la mana de obra, el trabajo, 10 cual evita que sean 
vagos, obligandolos a trabajar, indiscutiblemente para otro grupo humano. 

Aparecimiento de los indios 

Para Batres Jauregui los indios emergen con la expansi6n militar de los 
espanoles, es por este hecho que se transforman en objeto de conocimiento. 
Como sujetos-objetos no son inventados por los espanoles, porque hay 
choques y acciones de ambos bandos. 

Sobre los indios y sus relaciones con otros grupos, antes del enfrentamiento 
con los europeos, quedan un conjunto de suposiciones, nada mas; porque 
hay una total imprecisi6n, salvo que ell os estaban en America desde 
tiempos remotos y algo esencial: existian y se enfrentaron en una guerra 
de exterminio contra ellos. 

Las relaciones de causalidad 

En el libro de Batres Jauregui pueden senalarse dos relaciones de 
causalidad: la primera, la Providencia; no define que es la providencia, 
pero ella es quien decide que pasa y que no pasa. Y la segunda, la inevitable 
transformaci6n de la his tori a, pero en este hecho de transformaci6n hay 
que senalar que para Batres Jauregui existe un proceso ascendente y 
siempre se va hacia adelante? 

7 Indiscutiblemente, Batres Jauregui tuvo que aceptar en su analisis, que la historia para los indios 
fue una regresion a estadios muy primitivos de vida. 
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Esto 10 lleva a afirmar que hay diversos procesos, uno de ellos es el 
civilizatorio, que llevan los espanoles contra los indios, que son 
considerados unos barbaros, incivilizados y final mente enemigos del 
proceso; el cual siguio una ruta: primero la cristianizacion que realizaron 
los espanoles y luego, para Batres Jauregui, la necesidad de civilizarlos. 

La estructuracion de su discurso tiene varios transitos, que pasan par 
rejillas a mecanismos para poder darle distintos origenes a la causalidad, 
como se ve a continuacion. 

lQuiEnes son los indios? 

Los indios, para Batres Jauregui, son una raza. Este es un hecho biologico, 
genetico y natural. Se nace de determinada raza y par ella se queda 
marcado par el nacimiento a pertenecer a una raza; y en este caso se es 
indio porque se nace biologicamente indio. Esta afirmacion queda mejor 
comprendida en las lineas finales de su texto, cuando el desea que se traigan 
otras razas para mejorar la calidad de los indios. 

Pero para Batres Jauregui tambien se es indio par un proceso historico: los 
indios fueron sometidos a la opresion, a trabajos duros, a mala alimen
tacion y a la total marginacion; los indios recibieron un trato de parte de 
los blancos espanoles que los desp reciaban, los golpeaban y los explotaban. 

Recordando 10 afirmado en el parrafo final del apartado anterior, de las 
multiples rejillas utilizadas por Batres Jauregui; los indios tienen relaciones 
entre sf, porque entre ell os se ensenan a hablar, a comunicarse, a formar 
matrimonios y estructurar nuevas familias, y tambien trabajan en 
determinada forma. Esto tambien los hace indios. Los indios tambien se 
hacen a sf mismos. Batres Jauregui insiste en utilizar el termino "roce social", 
que son las relaciones vivas que hacian los indios. 

Batres Jauregui no vacilo en condenar el mundo total de los indios. Los 
indios debian desaparecer como raza, como lenguaje, como familia, fiestas 
y formas de produccion. Todo 10 de los indios era atraso y debfa ser 
civilizado. 
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La civilizaci6n 

Tampoco la definici6n de civilizaci6n es un problema para Batres Jauregui. 
Ser civilizado es vivir como los blancos, hablar como los blancos, dormir 
en camas, comer en mesa, tener zapatos, servir en algunos cargos publicos 
inferiores, consumir como los blancos, etc. 

Aqui Ie as oman los problemas a Batres Jauregui: incorporar todo el 
comportamiento de enriquecimiento significa tener las tecnicas para 
enriquecerse; luchar por tomar el poder conlleva utilizar las tecnicas del 
poder. Pero esto no 10 quiere el, que es un hombre del poder: los indios 
deben permanecer sumisos, no ejercitar 10 que hacen los blancos, para ser 
blancos 0 civilizados. En esa cadena de razonamiento y estructuraci6n de 
su discurso concluye en que hay perjuicios en ser civilizado. Conffa en 
que pueden haber procedimientos para transformar a los indios a la 
civilizaci6n, sin que dejen de ser sumisos. 

La critica a! r~gimen colonia! 

Para Batres Jauregui ya no es motivo de discusi6n que los indios son 
incivilizados: eran incivilizados aun antes de que llegasen los espanoles. 
Pero los espanoles hicieron guerra, destruyeron, explotaron y al final de 
tres siglos habian diezmado totalmente la poblaci6n. 

Segun Batres Jauregui, los espanoles traian la civilizaci6n, pero 
inmediatamente tiene que explicar que su econornia medieval era atrasada, 
incorrecta, inadecuada para el enriquecimiento y la civilizaci6n. La 
conquista de America y la Colonia fueron negativas para Espana; aclara 
que no entra al anaIisis de cuaI es el efecto a nivel mundial del regimen 
colonial, no es que no 10 supiera, pues es obvio que 10 sabia, porque el 
habia sido embajador en Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Sabia 
perfectamente a d6nde habian ido a parar las decenas de miles de toneladas 
de oro, plata, joyas y miles de productos mas. En sintesis, Batres Jaur€gui 
conoda a quienes enriqueci6 definitivamente la mana de obra 0 trabajo 
de los indios, durante los mas de cuatrocientos anos de regimen colonial: 
los paises industrializados, quienes aprovechaban el atraso de los paises 
ex-coloniales. 
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Los espanoles fueron crueles con los indios, y no los pudieron aprovechar; 
esa es la crftica fundamental. Todo el discurso de que trajeron la civilizacion, 
el idioma, la religion y la fe, queda anulado con el analisis economico que 
estructura Batres Jauregui. 

La fnctura: e1 nuevo discurso econ6mico 

A Batres Jauregui ya no Ie in teresa la cristianizacion, la salvacion de las 
almas, ni tampoco el desarrollo de la Iglesia catolica, espanola. Es cierto 
que hizo un analisis de la Iglesia catolica, espanola; pero este es unicamente 
para senalar que no aprovecho, ni utilizo, sino que desperdicio decenas 
de miles de horas-hombre al ano, sin ningun beneficio. Batres Jauregui 
omitio deliberadamente el analisis de la funcion ideologica, politica y de 
orientacion de la vida que cumplia tal institucion. Esa ni siquiera la mira. 
Simplemente senalo que la Iglesia catolica desperdiciaba jornales que 
podian utilizarse en la agricultura. 

Esta tarea de analizar con otros principios teorico-metologicos 10 llevo a 
superar por un momento las relaciones entre blancos e indios. Hay algo 
mas que blancos e indios en la realidad social. Esa realidad social ya no es 
uniforme, ni homogenea. Ahora estan como ejes los agricultores, los 
comerciantes, los artesanos y un grupo indefinido que vive en las ciudades. 

Tampoco los agricultores son uniformes, hay grandes propietarios de la 
tierra y los pequenos productores. Los primeros, aun cuando sean grandes 
propietarios, generalmente no son ricos, sino pobres: viven dependientes 
del credito, de los prestamos que les hacen y por los que les cobran altisimos 
intereses. 

Alllegar a ese punto, Batres Jauregui debio senalar que existia un grupo 
fundamental: los prestamistas, los usureros, los agentes de credito. No 10 
hizo y respondia a una razon: no los queria atacar y, en todo caso, el estaba 
en la defensa de otros. 

La produccion habia sido causa de los viajes, la conquista y la colonizacion. 
El objetivo de la Colonia fue la produccion economic a; pero la justificacion, 
el discurso del poder, decian era la cristianizacion, la salvacion de las almas, 
la oferta del cielo y la vida eterna. Pero Batres Jauregui centro su discurso 
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en el anal isis economico, en el hecho fundamental: que debe haber 
produccion, que es el unico camino para detener la miseria, la pobreza, la 
marginacion. Esto ademas se integra con otro elemento: hay que producir, 
pero tambien debe distribuirse 10 producido; la distribucion sera mas 
abundante mientras mas sea 10 producido. 

La produccion tampoco es obra de un solo agricultor, de un solo artesano, 
o de cualquier hombre aislado. La produccion, como tal es obra de la 
totalidad de la colectividad, porque ademas de tenerse que producir en 
grupo, 10 producido es para el consumo de otro grupo. Por esta razon de 
la naturaleza grupal en la produccion y el consumo, Batres Jauregui planteo 
la necesidad de otro tipo de distribucion donde todos alcancen y salgan 
beneficiados. 

Surgen varias preguntas: LEsto 10 dice Batres Jauregui por humanismo? 
LHa surgido una nueva etica no religiosa de respeto a los grupos de indios? 
LExiste una rigurosa logica de produccion donde se analizan los riesgos 
de la violencia? 

EI humanismo aislado de la realidad historica, no existe; hay relaciones 
grupales y, en el choque contra quienes ejercen el poder, surge el reclamo 
de la existencia de una humanidad como valor. Este concepto de 
humanidad es un discurso 0 creacion de un grupo preciso, tanto en Europa 
como en cualquier parte del mundo, en el siglo XV y XVI; reclama la 
apropiacion, uso, divulgacion y aprovechamiento para una comunidad 
precisa, ajena al grupo hegemonico dominante. El humanismo como crftica 
de un pensamiento, estaba contra el ejercicio del monopolio restrictivo de 
los jerarcas de un iglesia especffica; y parece ser asf en todo el mundo. 

Batres Jauregui, Lreclama un humanismo en el siglo XIX? La respuesta es 
no. Porque Batres Jauregui es un hombre del poder y escribe para afianzar 
mas el poder; el no tiene ninguna razon para alzarse contra el poder. EI 
humanismo como se ha conocido hasta hoy y como practica discursiva, 
solo puede ser crftico actuando para la modificacion de las relaciones de 
poder. 

Tampoco surgio Lma etica ajena al grupo religioso, al que Batres Jauregui 
ataca porque el estima que son consumistas sin producir. No existe una 
etica ajena a la totalidad de la vida grupal; porque como 10 entiende Michel 
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Foucault, existen discursos eticos pero, sobre todo, hay pnicticas
discursivas, practicas que son cumplidas dentro de una realidad geogrMica, 
juridica y politica, precisas. Consecuentemente, Batres Jauregui no plantea, 
ni propone ninguna nueva etica. 

EI analisis de la civilizaci6n de los indios, propuesto por Batres Jauregui, 
esta dirigido a que estos sirvan con mayor eficacia a los agricultores, a un 
grupo preciso por el cual, y a favor de quienes, habla Batres Jauregui. 

Dentro del anal isis de la relaci6n entre indios-trabajadores, que ya no es 
raza ni cultura, sino indios-trabajadores, indios-jornales, indios-rna no de 
obra y much as mas relaciones de producci6n, simplemente esta el analisis 
de su productividad; estimando que esta era desperdiciada. 

Antonio Batres Jauregui no concedi6 ningun analisis a la capacidad de 
rebeli6n, rechazo 0 reclamo de los indios, pese a que los cita como uno de 
los sintomas de 10 inadecuado del regimen econ6mico colonial, espano!. 
Todo esta dirigido a que los indios se transformen en consumidores, mano 
de obra y finalmente en beneficio de los agricultores. 

Poder y producci6n 

La mano de obra de los ipdios fue aprovechada por una minoria que utiliz6 
el poder, excluyendo de ese beneficio a todos los agricultores. Para ejecutar 
el poder utilizaron el poder gubernativo y el otro poder real: la violencia. 
Estos produjeron realmente el derecho en su forma efectiva, 10 hicieron 
aprovechando la rna no de obra de los indios. 

En el momento en que Batres Jauregui escribi6 ya no eran indios esclavos, 
tampoco indios encomendados, mitayos 0 naborias; el nuevo nombre era 
el de "mandamientos": la autoridad mandaba que la totalidad de los indios 
debian trabajar para los grandes propietarios de las tierras. Estos 
"mandamientos" eran aprovechados obviamente por quienes emitian las 
6rdenes, los grupos gobernantes 0 los beneficiados por ellos. 

Batres Jauregui piensa que todos los propietarios de tierras, que obviamente 
no podian ser indios, debian ser beneficiados con la mano de obra 0 el 
trabajo de los indios. Que deb fan haber jueces que distribuyeran a los indios 
entre los propietarios. 
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De nuevo aparecen los indios en relaci6n con los agricultores. Esto no era 
producto exclusivo de ese fin del siglo XIX, en que escribia Batres Jauregui; 
el mismo 10 dice: fue impuesto por los colonizadores a los Reyes de Espana, 
pues querian explotar a los indios con su trabajo, encubriendolo con que 
eran sus vasallos. 

Los inmigrantes espanoles en America 10 plantearon muy claro: si no se 
explota a los indios, no podia existir el regimen colonial. 

El discurso de 1a agricultura 

Las relaciones hist6ricas precisas y el discurso quedan completos, cuando 
son analizados en un proceso. Michel Foucault, en la totalidad del primer 
capitulo de Arqueologia del Saber, indica que debe analizarse el discurso 
no en una supuesta universalidad y atemporalidad, sino en forma especifi
ca. Esa especificidad puede comprender obviamente a to do el planeta y a 
un largo periodo hist6rico; pero ni es atemporal, ni es permanente. 

Para Batres Jauregui la tmica fuen te de riqueza, bienestar y civilizaci6n 
era la agricultura . Cita autores, hace explicaciones y construye todo el 
discurso sobre la grandeza, necesidad e inevitabilidad de la agricultura. 

Batres Jauregui vive en un pais donde no hay minas, comercio, industria 
maritima, producci6n intelectual de ningun tipo; vive en un pais que 
produce anil, como tarea principal, pese a que el mismo explica que se 
exporta plata y que ha principiado a sembrarse cafe. 

La agricultura tam poco es una actividad ahist6rica. No existe la agricultura 
fuera de los grupos humanos. Entonces Batres Jauregui debi6 decir que 
existian agricultores y que la riqueza, el bienestar y la felicidad de ellos, 
dependia de que los indios trabajaran para unos agricultores con nombres 
y apellidos precisos. 

Como todas las ramas de la produccion, requiere grandes cantidades de 
mana de obra, pero tambien consumidores. Estos no existian porque mas 
del 66 por ciento, y en algunos lugares el 100 por ciento, eran indios. Y 
estos no consumian los productos vendidos, mas no producidos por los 
agricultores y comerciantes. 
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Los indios eran autosuficientes en alimentacion, energeticos, textiles, 
costumbres, pensamientos y relaciones sociales. Por eso habfa que romper 
tal estado y someterlos al consumo, crearles necesidades, insiste Batres 
Jauregui. Los indios deben consumir, entrar en relaciones de dependencia 
con los grupos de comerciantes que venden los productos y que son 
blancos. 

La doble 0 multiple calidad del discurso 

Este discurso innovador tiene un tema de continuidad, que son los indios. 
Pero tiene un aspecto esencial de cambio: los indios que han sido hechos 
por otros y por la accion de sf mismos, deben dejar de ser 10 que son para 
pasar a otra calidad humana: la de consumidores de zapa tos, camas, 
vestidos, educacion y costumbres. Pero deben seguir siendo indios en su 
esencia, en cuanto a seguir siendo jornaleros, trabajadores y servidores de 
los agricultores. 

Todo el discurso de con dena al regimen colonial y a otros propietarios de 
grandes extensiones de tierra, es por el poco 0 exclusivo aprovechamiento 
de la mana de obra. ldenticamente al discurso de proteccion de los indios, 
la creacion de leyes e instituciones son para poder aprovechar mejor la 
energfa 0 trabajo de los indios. 

Segun Batres Jauregui, las autoridades de ese momenta eran las que 
explotaban a los indios con los mandamientos, y propone que sean 
precisamente esas autoridades las que los protejan. 

Los limites del discurso y el mundo 

En el esquema de Batres Jauregui, la agricultura se fundamenta en la 
propiedad individual de la tierra, nada mas. Todo el discurso se basa en 
que solo puede existir una forma de propiedad: la de propietarios 
individuales, atacandose unos a otros. Fuera de esa forma que el senala, 
afirma que no puede haber produccion. Contradiciendo todo esto, la 
propiedad que ordenan los grupos en el poder; Batres Jauregui present a 
en su demoledora estrechez toda la incapacidad productiva, explotacion 
sin limite de los indios y la miseria generada. Pero realmente no es la 
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forma, ni siquiera el aspecto juridico 10 que importa; exigia tener un 
discurso cientifico, tecnico de la producci6n y la riqueza que los liberales 
no tuvieron en America Latina.s 

Antonio Batres Jauregui 10 explica muy bien: ha existido una forma de 
propiedad entre los indios; esa forma les ha funcionado y les funciona. 
Pero hubo que declararla ilegal e imponer otra, en la que habia que comprar 
la tierra y los indios no tenian con que comprar esa tierra, que ademas era 
realmente de ell os; pero fueron los blancos los que compraron la tierra y 
los indios se quedaron sin absolutamente nada. 

Las opciones de los indios fueron nulas. Los indios debieron entrar a 
trabajar para los nuevos propietarios que los sometieron bajo el regimen 
de mandamientos, con ese titulo 0 sin el. Pero ahora, sin gozar de los 
beneficios de la comida, la vivienda, ni el transporte. Eran mana de obra 
asalariada que tampoco gozaba de ninguna posibilidad de poder cobrar; 
porque jamas 10 plante6 Batres Jauregui, ni niguno de los liberales, que 
podian organizarse legalmente instituciones profesionales 0 gremiales para 
negociar los beneficios de la producci6n y no solamente los salarios.9 

La propiedad de la tierra, como contradictoriamente senala Batres Jauregui, 
al analizar a los propietarios de grandes extensiones, no es condici6n unica 
ni suficiente para poder producir; porque ademas de que les falta mana 
de obra, carecen de recurs os tecnicos, cientificos y financieros; 
indiscutiblemente el tampoco plante6la carencia de mercados nacionales 
e internacionales.1O 

8 No es posible, por los I[mites del trabajo, presentar un riguroso detalle de como las compaiifas 
agro-exportadoras de Estados Unidos, a quienes Batres Jauregui sirvio fielmente desde los 
distintos cargos que ocupo, eran dueiias de ferrocarriles, puertos, barcos, frigorfficos, cadenas 
de distribucion, senadores, diputados, asesores, secretarios de Estado, etc. Todas estas 
compaiifas jamas tuvieron el estrecho regimen jurfdico, organizativo ni social que los liberales 
propon[an; por el contrario, siempre han opera do como instituciones grupales, comunales y 
sobre todo han actuado con una coherencia historica de solidaridad grupal indiscutible, la 
organizacion de instituciones de produccion, credito yfinanzastanto vertical como horizontal; 
ellos sf sabfan 10 que era el poder y el discurso del poder. 

9 EI trabajo, segun la concepcion de los liberales, era un alquiler de los individuos solitaries y 
aislados; Ie llama ron locacion (alquiler) de servicios como los caballos 0 las casas; en el curso de 
los conflictos que se daban entre empleadores y asalariados, la unica institucion que hicieron, 
fue una oficina subordinada al Director de la Policfa Nacional (Nuestro Diario, 5 de julio de 
1944). 

10 La concepcion reduccionista del registro de la propiedad, como regimen de despojo de indios 
solitarios y carentes de organizaciones y capacidad de respuesta; impidio a Batres Jauregui y 
a todos los que han continuadocon esa polemica y propuesta, que la propiedad existe en tanto 
se registra; que con registro 0 sin registro los grupos hegemonicos de la violencia organizada 
e institucional, pueden despojar a los indios de sus propiedades: tierras, organizaciones, 
trabajo y la vida misma. 
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Batres Jauregui omitio decir que la propiedad no existe fuera de los grupos 
humanos en relaciones de dominio. La propiedad es la relacion de 
exclusion en el uso y aprovechamiento de un grupo contra otro grupo; y 
no es solo la tierra, el agua, los caminos, sino que tambien la mana de 
obra. Una mana de obra de los indios que Batres Jauregui queria que se 
reglamentara, porque en ese momento la aprovechaba un reducido grupo 
de la elite del poder a quien el critica agresivamente, llamandolo "craso" y 
con terminos semejantes. Lo que estaba en discusion, y ese era el tema 
historico, era el aprovechamiento de todas las riquezas, esencialmente la 
capacidad de trabajo de los indios. Este tambien habia sido el tema historico 
en los ultimos cuatrocientos aDOS. Batres Jauregui, en la parte final de su 
trabajo, hace laico el tema; busca hacerlo regimen de derecho, legalizarlo, 
pero en la esencia, de las rakes de la etnicidad moderna hegemonic a, 
simplemente repite 10 mismo, buscar la forma mas eficiente para 
aprovecharse de los indios. 

EI poder y sus multiples formas 

Hubiera sido sencillo considerar que unicamente era el problema de una 
forma de propiedad 10 que estaba en discusion. Choque inevitable con las 
falacias juridicas, porque una sociedad anonima, una forma corporativa 
de propiedad eficiente, moderna y civilizada no era la forma individual 
que pretendia Batres Jauregui. 

El problema tampoco era considerar universalmente que solo la agricultura 
daba riquezas; habia otras actividades como la mineria, la especulacion 
de cualquier tipo, que tambien habrian brindado riquezas. 

El conflicto del poder que representaba Batres Jauregui y el grupo al que 
el pertenecia, miraba como contradiccion esencialla obtencion de mana 
de obra barata, eficiente y segura; y el deseo de impulsar a la vez el 
consumo, ganar a traves del comercio de importacion 0 local que pudieron 
haber tenido; pero que no 10graronY 

11 Este texto se escribe mas de cien anos despues que Batres Jauregui escribio el suyo; en 
consecuencia, se posee una vision de como se dieron los procesosde produccion, comercializacion 
y hegemonicos. Fueron los centros industriales de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, 
primero y posteriormente Japon, que genera ron la segunda y tercera revolucion industrial; con 
ello logaron producir electricidad, electro-domesticos y electronicos. Era en esa capacidad de 
creacion, inventiva y organizacion en donde el discurso de Batres Jauregui y su grupo no tenia 
ninguna viabil idad; eran otras las fuentes de poder y cambio de la realidad. 
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Entonces el choque de querer conservar esa realidad de explotaci6n de los 
indios y de darle forma juridica, exigia estimar que los indios necesitaban 
la tutela del cura y el alcalde 0 de asociaciones, como propone Batres 
Jauregui; por otra parte, la gran inmigraci6n de los indios a las plantaciones 
de las agro-exportadoras, para ser explotados, gener6 la dureza de los 
choques sangrientos; esto es visto un siglo despues, pero asi fue el 
procesoY 

Al cerrar este aspecto, puede decirse que Batres Jauregui y todos los juristas, 
ide6logos 0 politicos como el, jamas concedieron un minimo de credibilidad 
a las capacidades del otro u otros; sus relaciones humanas estaban 
estructuradas sobre un solo discurso, sin capacidad de oir, creer 0 entender 
al otro. Estas son las rakes modernas de la etnicidad, un solo discurso 
opresor, y son tambien, las rakes de toda la violencia que ha vivido la 
regi6n. 

Completando la relaci6n con el otro, puede exponerse sin temor el analisis 
y discurso efectivo de Batres Jauregui; su ataque a las lenguas indigenas 
se fundamenta en el supuesto discurso de civilizaci6n de los indios; pero 
careda en absoluto de base, porque los grandes procesos migratorios 
contemporaneos indican que la calidad de la mano de obra no esta 
determinada por la raza, el idioma, las costumbres matrimoniales, los ritos, 
ni las ceremonias. Se puede ser monolingue, bilingue 0 poliglota, siempre 
que se tengan otros saberes para ingresar al mercado de trabajo. Aprender 
otros idiomas, lenguajes 0 tecnicas de comunicaci6n no es patrimonio 5610 
de los indios, los blancos, los asiaticos 0 cualquier grupo racial. 

En el mismo margen de limites del discurso de Batres Jauregui queda el 
siguiente tema: el conocimiento cientifico y el conocimiento tecnico estan 
intimamente unidos al poder. No era problema de razas, ni siquiera de 
civilizaci6n entre indios y blancos. El dominio de los saberes y los discursos 
cientificos 10 tenian otros grupos en el mundo, que no eran Batres Jauregui 
y los suyos. 

12 Igualmente Batres Jauregui via el inicio de los ferrocarriles, anos despues de que escribi6 su 
libro. Como ministro y como embajador conoci6 todas las intrigas y crimenes cometidos en el 
proceso del desarrollo de las lineas ferreas. 
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Batres Jauregui, en su limitado discurso, dice que hay que enviar a los 
indios a las escuelas, pero la asistencia de los indiezuelos debia ser 
restringida, para que no fueran a sentir rechazo por el trabajo pesado. En 
esto su lucidez por servir a un grupo propietario de grandes extensiones 
de tierra es categ6rico: se necesita la mana de obra rudimentaria de los 
indios; no pueden adquirir otros conocimientos, ni desplazarse a otros 
lugares, pues eso serfa vagancia y habria que castigarlos. 

Por mas elegante que este redactado el discurso de la propiedad privada, 
la libertad de trabajo y la civilizaci6n de los indios; este se agota 
rapidamente. Los indios no tenian con que comprar las propiedades; Batres 
Jauregui dice que los indios fueron despojados por los grandes 
propietarios; ante esa situaci6n tampoco era posible que se dejara sin 
trabajadores a los grandes propietarios ricos; y menos que los indios se 
dedicaran a 10 suyo 0 hicieran huelgas. 

Esos tres hechos: indios pobres, patronos necesitados de tierra y la 
imposibilidad de otorgar libertad a los indios para organizarse 0 protestar, 
son absolutamente excluyentes. No pueden coexistir unos con otros. Queda 
entonces como esencia en todo el discurso de Batres Jauregui: el aprovecha
mien to de la mana de obra rudimentaria, simple y ago tad ora de los indios. 

Con ese nuevo discurso de la modernidad, se iniciaba la modernizaci6n y 
la civilizaci6n de los indios, un proceso en que se buscaria el 
aprovechamiento de la mana de obra para el mercado mundial, con nuevos 
productos tambien agricolas. 

Declinaba la producci6n de anil y cacao, aparecerian el cafe, el banano, el 
algod6n, la exportaci6n de madera en rolla y el azvcar. Desaparecerfan 
miles de formas de organizaci6n productiva: gremiales, locales, familiares, 
etc.; para imponer otras: nuevos c6digos, leyes, costumbres y ritos juridicos 
erigidos contradictoriamente entre el discurso de la propiedad privada y 
la libertad de comercio, incluyendo la mana de obra. 

En ese discurso aparecerian nuevos objetos como el trabajo, el salario, las 
organizaciones empresariales, las organizaciones gremiales 0 profesionales. 
El trabajo adquiere su pleno dominic de objeto precisable, definible y 
legislable. El trabajo tiene precio, es medible y puede aprisionarse para 
quien pueda captarlo. 
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lHay rupturas 0 no en d discurso de Antonio Batres Jfuregui? 

EI discurso laico y econ6mico de Batres Jauregui, es el discurso de la 
civilizaci6n de los indios, no es 10 mismo que el discurso de salvaci6n, de 
pecado, ni vida despues de la vida, expuesto por Francisco de Vitoria, 
Juan de Sol6rzano y Pereyra, y Pedro Cortes y Larraz. 

Las categorfas que Antonio Batres Jauregui utiliza son: la rentabilidad, el 
dato estadistico y cuantitativo. La realidad se mide por y en moneda, y 
esta es la unica forma de medirla : el manto de las importaciones, 
exportaciones, impuestos, rentabilidad de los indios, gastos, distribuci6n 
de la mana de obra. Contrarias a elIas eran el pecado, la idolatrfa, la 
encomienda para cubrir los gastos de la cristianizaci6n de los indios, la 
sodomia, los ritos y ceremonias matrimoniales 0 los amancebados, la 
confesi6n y especialmente la confesi6n antes de morir, entre otras. 

Al discurso de Batres Jauregui no pueden aplicarsele adjetivos de ser cinico, 
ni tampoco sincero. Porque su discurso tambien esta envuelto, presentado 
y dicho con el animo de civilizar y proteger a los indios, pero la protecci6n 
que el propone tiene una finalidad y un sentido: los indios deben disolverse 
dentro de la comunidad blanca, mezclarse, asimilarse; en sintesis, 
civilizarse, pasando a trabajar civilizados a favor de los blancos. 

Tampoco este civilizarse 0 fundirse es para beneficio de los indios, que 
son un grupo humano; sino para beneficio econ6mico y preciso de los 
blancos, que tampoco son 5610 blancos, sino un grupo en el poder, un 
grupo hegem6nico que esta integrado por todas las razas, los grupos, las 
actividades econ6micas, los discursos religiosos-laicos y que queda 
subsumido en (>1 servicio a otros poderes. 

Al decir que hay rupturas tambien debe hablarse de los aparatos e 
instrumentos del poder. Pero estes no los gener6 el grupo al que perteneci6 
Batres Jauregui. Los aparatos del poder, que son sus innumerables recursos 
jurfdicos, filos6ficos, cientificos y tecno16gicos, incluyendo el uso de la 
violencia, fueron creados en otras regiones y se impusieron. Batres Jauregui, 
escribiendo en 1892105 conoci6 y polemiz6 con el pensamiento de David 
Ricardo, pero en ese momento estan en germen, apenas son un 
planteamiento que amenazan al grupo hegem6nico de Batres Jauregui. El 
no pudo hacer una propuesta 0 presentar salidas a la naturaleza del nuevo 
regimen que sobrevendria en el siglo XX; simplemente deseaba que se 
autoperpetrara con sus modelos juridicos y absolutas negaciones humanas. 
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Queda aun intacto el mundo planteado y ejecutado por el grupo de Batres 
Jauregui, seria inadecuado decir que esta agotado, menos que no generaria 
graves conflictos. Es tan sencillo su esquematismo de planteamientos de 
indios-barbaros y blancos-civilizados, que tambien puede tornarse en 
forma inversa; e ig4al discutir la propiedad aislada de la tierra, sin tomar 
en cuenta los compl~jos procesos que ya se habian genera do en los paises 
industrializados en el siglo XIX y que ahora se conocen mucho mejor. 

Tanto la exposici6n de Batres Jauregui como la crftica que pueda 
formularse, estan dentro de las discusiones actuales para America Latina, 
Africa, Asia u Oceania; para los negros, mexicanos y latinoamericanos en 
Estados Unidos 0 ex-colonias inglesas, francesas, belgas, holandesas, ex
sovieticas 0 anti-rusas. La sencillez de los nuevos paradigmas y postulados 
es igual a la de Batres Jauregui. 

E1 discurso lingtlistico y d poder sobre d mito de b ley 

Batres Jauregui es un jurista, un pensador y ademas un intelectual 
plenamente activo dentro del mundo de la vida politica, con todas sus 
divisiones tecnicas: rninistro, embajador, maestro universitario, abogado, 
escritor, etc. 

El y la Academia de la Lengua dicen que y c6mo se debe hablar. Aqui hay 
un hecho del discurso lingLifstico que es preciso senalar: en el mundo 
lingLifstico en el que vivi6 Antonio Batres Jauregui, sabia que cualquier 
idioma era bueno para comunicar. No obstante, el insistira muchas veces 
en que habia que imponer el idioma Espanol; era insostenible que las 
verdades de la fe, la ciencia 0 el arte no puedan ser traducidas a otros 
idiomas mas que en el que fueron generadas. 

No puede decirse que un fi1610go como el, y los demas que Ie han seguido, 
no supieran eso; tampoco que era y es imposible imponer lenguas. Batres 
Jauregui y los fi1610gos saben que las leyes de las transformaciones 
lingLifsticas no se dan por decretos gubernativos, sino que responden a las 
transformaciones del mundo del trabajo y creaci6n humana. 

Es posible intentar explicar la obsesi6n de los grupos de civilizadores por 
pretender elirninar lenguajes de otro u otros grupos humanos. El Arzobispo 
Pedro Cortes 10 explic6: los blancos 0 espanoles no saben que hablan los 
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indios; los opresores aunque carecen de saberes siempre pretenden tener 
todos los saberes en un principio, luego buscan como despojar de saberes 
a los oprimidosY 

La otra explicacion cab ria dentro del titulo de la arrogancia totalizadora 
del poder: quien ejerce el dominio, jerarqu!a 0 posicion de fuerza busca 
imponer todos sus saberes, incluso cuando estos sean negativos. 

Como es comprensible, dentro de una pretendida ficcion por ocultar la 
realidad, los indios habrian sido iguales porque as! 10 decia la Constitucion, 
las leyes 0 el Derecho. Igualmente iguales eran los no propietarios y los 
pobres. 

En la totalidad del discurso sobre la etnia formada por los indios, Batres 
Jauregui parte de un principio, que jamas habria puesto en duda: los indios 
no son iguales a los blancos; por el contrario, hay que luchar, porque sean 
como los blancos, sin dejar de ser indios. 

Ser de la etnia de los indios, explica abundantemente Batres Jauregui, 
comprende todo: raza, religion, derecho, agricultura, familia, formas de 
vida, etcetera. 

El discurso de la modernidad y el progreso 

Los liberales pretendieron ser como las grandes potencias; buscaban tener 
el poder de los grandes grupos hegemonicos del mundo. Alcanzar la 
igualdad del poder se fundamentaba en un postulado: la modernizacion. 

La modernizacion no fue un termino, un discurso 0 una filosofia que 
expusieron y desarrollaron; simplemente como se lee en ellibro de Batres 
Jauregui: la modernizacion era aumentar la produccion cuantitativamente; 
decir que la agricultura era el eje del progreso y buscar como aumentar el 
volumen. 

13 Tanto Batres Jauregui como Cortes y Larraz, dedicaron largas reflexiones sobre el tema 
IingOistico y de saberes porque: " ni menDs que el idioma castellano pudiera supl ir en los indios 
la pia afeccion les falta para que Dios les infunda conocimiento de los misterios sobrenaturales, 
que tiene revelados a la Iglesia (Cortes, 1771:11,39). 
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Modernizar, en el discurso de Batres Jauregui, qued6 reducido en esencia 
a buscar c6mo obligar a los indios a ser, exterior y formalmente como los 
blancos: zapatos, ropa, camas 0 lenguaje. Cuando esto no era posible, 
entonces debian castigarlos. Como ultimo recurso, el invoca la posibilidad 
de crearle necesidades a los indios, para que sean los blancos quienes las 
satisfagan y continuen sometiendolos. En esencia, modernizar era 
simplemente modernizar las formas de dominaci6n: preservaci6n de una 
hegemonia y conservaci6n del poder. 

Seria incosistente no senalar que, de las estrategias de Batres Jauregui, 
unas se cumplieron fielmente, 10 cual ha generado consecuencias etnicas 
agudas. Para Batres Jauregui un hecho fundamental fue el "roce". Es 
probable que no pudo desarrollar en forma exhaustiva todo 10 que esto 
significaba, pero tal realidad de relaciones humanas se cumpli6; Batres 
Jauregui cita que al norte del parque central de Guatemala existia el pueblo 
de Jocotenango, que se fue transformando en una ampliaci6n de la mancha 
urbana; asi se principiaron a formar los grandes grupos urbanos. 

La realidad de la vida de los indios no desapareci6, simplemente qued6 
atrapada en otros hechos, sin resolver los anteriores; como es la realidad 
urbana, donde grandes masas de mana de obra barata formarian los 
cordones de miseria de las grandes ciudades. 

Batres Jauregui s610 sena16 el acaecimiento de estos hechos, en cierto 
senti do consider6 que respond ian a un voluntarismo 0 decisi6n individual 
caprichoza; tampoco pudo analizar los factores que generaban esos nuevos 
hechos. Esto se debe a que su obra es de 1892, en ese tiempo no Ie era 
posible realizar este ana lis is; sin embargo, un siglo despues y con el 
conocimiento de los hechos, si es posible formularlo.14 

14 Guatemala no tenia, ni tiene minas de hierro, carbon, cobre 0 estano. Los liberales y otros 
sectores del pais no poseian tecnologias para procesar esos productos, en caso de haberlos 
traido de otra parte. Tampoco poseian capacidad financiera para adquirir materias primas 0 

los saberes y practicas cientificas para montar las empresas procesadoras. 
A nivel mundial, a fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, se dio el desarrollo intensivo 
del uso del vapor y luego de la gasolina; gracias a ellos pudieron desarrollarse las grandes 
ciudades por contar con servicios de transporte, agua potable, energia para las fabrias, 
produccion de materiales de construccion, etcetera. 
Desde el siglo XVI se han formado nuevas etnias, pero la de los indios no desaparecio 
totalmente; las nuevas son producto de la mezcla de razas, capacidades cientificas, financieras, 
linguisticas, de ritos, ceremonias 0 creencias diversas. Pero cualquier etnia antigua, como las 
nuevas, tampoco han quedado excluidas de los grandes conflictos sociales, politicos 0 

economicos, porque en la raiz de las etnias esta la relacion humana, y en el caso de 
Guatemala, como posiblemente en todo el mundo, hay relaciones de poder en agudo conflicto. 
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La agricultufil. la modemizaci6n y el discurso civilizador 

Guatemala vivia de una agricultura rudimentaria. Ningun sector tenia 
los saberes tecnicos 0 cientificos para realizar una agricultura renovada. 
Tampoco tenian como adquirirla en otro pais. 

En la parte fundamental de la siembra, trans porte y cosecha, la produccion 
agricola seguia utilizando los saberes pre-hispanicos, de hacia mas de tres 
mil anos: la mana de obra de los indios. 

Batres Jauregui 10 dice con desprecio, utilizando la palabra indigena 
"totopoxte", que son maices tostados y deshidratados, como alimento 
basico para que sobreviva esa mana de obra esencial, que son precisamente 
los indios. 

Ejecutada la Reforma de 1871, los indios seguian siendo el energetico 
principal para las faenas agricolas: porque arado, corte, transporte y limpia 
seguian siendo hechos por la mana de obra de los indios. Ellos eran la real 
fuerza de trabajo en la agricultura de plantacion. Eso 10 entiende 
perfecta mente el discurso modernizador, el cual no puede prescindir de 
tal fuerza de trabajo. En la antigua pugna con los conservadores, los 
grandes plantadores de la colonia, los liberales, seguian siendo iguales. 
No habia ninguna forma de modernizar la agricultura.15 

Por casi trescientos anos (1524-1821) el pais fue colonia de Espana. Yentre 
1821-1824 el pais se hizo independiente. La nueva unidad adoptola forma 
de republica. Las nuevas autoridades de la republica fueron los grandes 
terratenientes, comerciantes y grupos religiosos, de la unica Iglesia 
existente, la Catolica. Racialmente eran blancos y fueron el linico grupo 
que podia asumir el poder politico y continuo con su dominic economico. 
Esto 10 dice con much a amargura Batres Jauregui, porque los indios 
simplemente fueron la fuerza de transporte, los que sufrieron la represion, 
o los que ejecutaron el trabajo sucio de eliminar a otros. 

15 Desde el siglo XVI se introdujeron los caballos y bueyes en la agricultura, estos pudieron haber 
sustituido en alguna parte el uso de mane de obra de 10 indios; pero ademas de ser considerados 
elementos estrategicos en la guerra contra los indios, a estos les qued6 prohibido tenerlos; en 
todo caso resultaba mas barato tener indios encomendados que comprar y cuidar a los caballos 
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En la nueva organizacion politica, la practica de conocimientos sobre la 
naturaleza y la organizacion social siguio siendo la del regimen colonial 
espanol en America. No hubo ninguna transformacion en tecnicas, 
recursos, relaciones humanas, ni pensamiento. Las dos ramas principales 
de la actividad productiva eran la agricultura y la ganaderia. 

Conclusi6n del discurso civilizador de Batres J~uregui 

Batres Jauregui al hacer sus analisis y ejecutar sus discursos se baso en el 
discurso his tori co, politico, economico y antropologico del Hamado 
discurso liberal latinoamericano. Este discurso esta formado por dos 
elementos: la modernizacion y el orden, integrados en un binomio de 
progreso y orden. 

Al analizar las estrategias de Batres Jauregui para ejecutar tal proyecto, se 
observa que se reducen simplemente a perpetuar el regimen existente: 
que los indios trabajen vestidos con las telas que producen los blancos, 
hablen Espanol y consuman los productos hechos por los blancos. No hay 
ninguna propuesta viable para poder generar el progreso, pero tampoco 
pudo generarse el orden; los vectores de los cambios estaban en otras 
partes, que Batres Jauregui y los liberales no vieron 0 no pudieron entender 
esto. 

Sus practicas discursivas propias y sus saberes viven y piensan como el 
regimen colonial espanol. Su vision del mundo sigue siendo la misma: 
considerar, 10 repite Batres Jauregui, que hay razas inferiores, a las que 
hay que cruzar con razas superiores. Este es el discursl) biologico neo
darwinista, que posiblemente Charles Darwin habrfa rechazado 
categoricamente, de la existencia de civilizaciones superiores (las suyas), 
contra las inferiores de los indios, negros, chinos y posiblemente tambien 
la de los japoneses. 

Habia desaparecido el discurso indigenista cristianizador, salvador de 
almas, para imponer el discurso civilizador, modernizador y del consumo. 
Cabe entonces plantear una pregunta: LSe cumplio en alguna forma la 
propuesta de crear necesidades, planteada por Batres Jauregui? 
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En el momenta se pueden plantear algunas respuestas, desde la 6ptica y 
conocimiento de fines del siglo XX: se ha intentado con las practicas 
discursivas impulsar el consumo de ideologias, de mercancias e incorporar 
en forma masiva mana de obra con trabajos rudimentarios en el area 
urbana. La necesidad de consumir electro-domesticos, ilusiones 6pticas 0 

auditivas y de buscar alcanzar un modo de vida que tambien es distribuido 
como una mercancia alcanzable. Asi se ve hoy, pero estas respuestas sobre 
si es 0 no intencional tal proceso, 10 en uncia Batres Jauregui y no puede 

-ser despreciado su analisis. 

El discurso ideo16gico de la Revoluci6n Francesa de 1789, como dice Batres 
Jauregui, influy6 en la independencia, pero no se alcanz6 la libertad, la 
igualdad y menos la fraternidad humana. EI nuevo discurso de las 
sociedades aJtamente industrializadas ha genera do nuevas polemicas sobre 
el ser humano y su participaci6n social. Hasta hoy, el simple planteamiento 
del discurso ha significado graves enfrentamientos sin salida. 

Esta abierto el nuevo proceso y la nueva necesidad de investigaci6n y 
discusi6n. Hasta hoy sigue esperando la humanidad una via 0 una salida 
para convivir en dignidad, respeto y paz. Si en Batres Jauregui se inicia 
una ruptura en la discusi6n sobre la calidad de los seres humanos, puede 
plantearse que continua la fractura y no se ha logrado encadenar un 
discurso viable y posible. 

Al recordar las liltimas palabras de su texto no puede subestimarse su 
afecto y humanidad, "hacer menos ruda la vida de los indios" (Batres, 
1892:201). 
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FRENTE A LAS RAICES DE LA HISTORIA MODERNA DE LA ITNICIDAD: 
CINCO SIGLOS DEL DISCURSO DE LA HEGEMONlA 

La naturaleza del discurso 

Escribir la historia moderna de la etnicidad podria hacerse aplicando 
alguno de los criterios que se tienen sobre la forma de hacer historia. Al 
decir esto, se afirma que existen diversas tendencias y grupos para realizar 
tal labor. Las corrientes, ademas de sus distintos criterios tecnicos, son en 
esencia concepciones opuestas de cuales son las causas de la vida y la 
historia, por ejemplo: cuales hechos son determinantes de la vida humana; 
quienes son los sujetos hist6ricos; cuales son las epocas y cuales las distintas 
periodizaciones y, finalmente, y este es un tema conduyente: para algunas 
corrientes hay procesos; pero para otras eso no existe, porque los grupos 
humanos permanecen iguales.1 

Adherir a una determinada corriente significa lograr una descripci6n de 
determinado hecho 0, contrariamente, el total desconocimiento de este; 
ademas, alcanzar una explicacion de 10 ocurrido, que comprende saber 
por que se produjeron los acontecimientos, cuMes cambios ocurrieron, 
cuMes transformaciones hay en la vida human a 0 su aparente permanencia; 
y la inevitable utilizacion de la informacion. 

Como grandes corrientes para hacer historia pueden citarse el positivismo, el 
materialismo-historico, el estructuralismo, el estructural-funcionalismo y el idealismo; todas, 
con sus nuevas versiones. En America Latina existe una corriente critica para escribir historia, 
que aprovecha la riqueza de la sistematizacion, las categorias filosoficas alcanzadas en el 
mundo, la admirable labor de los recopiladores, archivistas, catalogadores. Esta corriente ha 
sometido a dura critica los principios de anal isis de las corrientes arriba citadas; hace una 
descripcion diversa de los hechos, los analiza y plantea reflexiones criticassobretodosellos. Una 
informacion amplia sobre las corrientes se encuentra en los texto del autor del trabajo titulado: 
Corrientes Historiogriificas en America Latina 0 EI Ensayo de Historia: Severo Martinez, Juan 
Bosch y Eduardo Galeano(1993}. 
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En sentido totalmente inverso para otras corrientes, esas posibilidades no 
existen; porque hechos, temas y problemas no forman parte de la 
preocupaci6n, ni hay una busqueda de su entendimiento.2 

En el presente trabajo, al hablar sobre la historia moderna de la etnicidad 
en America Latina, se hace referencia a grupos especificos; se alude esencial 
y primariamente a la historia de la etnicidad de espanoles e indios, pero 
no excluye a otros. Con ella se fijan algunos Hmites: el espacio y el tiempo 
en que han sucedido las cosas; 0 en otro campo, podrian quedar sometidos 
a las concepciones de hacer his tori a que se han dado entre espanoles e 
indios. Pero este no es el caso del presente trabajo, en el que plantean 
otras visiones y se concluye en otras propuestas. 

Desde las lineas iniciales del presente estudio se plante6 que tambien podia 
ejercitarse la capacidad de separar, disentir y proponer otra forma de 
entender los hechos. Dicho con los terminos de Michel Foucault en su 
obra Antropologia del Saber, pueden seguirse las continuidades de la forma 
de historiar 0 la posibilidad de generar una fractura (Foucault, 1977:1-5). 

Una de las propuestas de este estudio ha sido yes, que la historia moderna 
de la etnicidad no esta hecha 5610 por las acciones y reacciones de los 
indios y los blancos; recfprocamente; que tampoco los discursos y las luchas 
han sido exclusivamente entre indios y blancos; que las causas 0 factores 
de las luchas no son exclusivamente las senaladas por los que actuaron en 
forma directa; especialmente las dichas por los dirigentes ideol6gicos, 
filos6ficos 0 politicos de los blancos. Tampoco puede agotarse el 
acaecimiento de los hechos y sus consecuencias, por 10 que han dicho los 
escritores 0 divulgadores de los discursos de los dirigentes blancos. Es 
cierto que ellos han sido probablemente quienes mas han influido en la 
his tori a; y es asi porque tienen permanencia con sus textos e inducen a 
que se piense en una determinada forma y se analicen los hechos y 
discursos como ellos los han orientado y dirigido. 

2 La funci6n de este apartado de conciusiones impide profundizar sobre la naturaleza que 
tiene la actividad epistemol6gica de describir un hecho y explicar causalidades en su sentido 
mas amplio y profundo; se comprendera mejor todo el estudio de los cuatro autores y estas 
conciusiones, leyendo las propuestas metodol6gicas y la critica a elias, en este mismo Ii bro. 
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En el caso de los espanoles, fue Francisco de Vitoria el primero que senalo 
las causas de la hegemonia de los conquistadores y colonizadores espanoles 
en el mundo; esto 10 hizo en el momenta mismo en que se iniciaba la 
expansion guerrerista por todo el planeta. Pero la actitud de Vitoria, de 
justificar la hegemonia, no se ago to con el: en el momento actual prosiguen 
diversos escritores que ala ban 0 denigran, sin salirse de la misma 
causalidad dicha por Vitoria. Prosigue la justificacion de la guerra por 
medio del racismo 0 los discursos teologicos eclesiales 0 teologico-laicos, 
pero en ambos casos se suponen que existen factores extrahumanos que 
determinan la vida social, ocultando 0 buscando ocultar las luchas por el 
poder.3 

Una propuesta de historia modern a de la etnicidad abandona el 
esquematismo de plantear comparaciones rigidas de los cuatro autores 
estudiados y presenta, como se ha hecho, los procesos de lucha y de 
hegemonias que han existido. 

Se persiste en decir que una historia modem a de la etnicidad que oculte el 
enfrentamiento, las luchas a muerte por el dominio sobre el otro, que no 
senale que los objetivos han sido el dominio humano, puede resultar 
incompleta 0 inexacta. 

La historia moderna de la etnicidad que se ha expuesto, sobre el 
aparecimiento de los indios, como dijo Vitoria: "antes desconocidos en 
nuestro orbe", presenta el surgimiento de nuevos grupos, como actores 
decisivos. Porque para los espanoles el aparecimiento de los indios cambia 
su historia y para los indios el aparecimiento de los espanoles tambien 
cambia radicalmente el curso de su historia 0 su vida. 

Ninguno de tales grupos 0 etnias existian anteriormente en la vida de 
ambas comunidades, por 10 que el descubrimiento mutuo constituye una 
fractura, dado que no hay continuidad de nada anterior. Pero a partir de 
esa situacion tambien se han generado nuevas fracturas y el surgimiento 
de nuevos grupos. 

3 Este es el caso de Antonio Batres Jauregui quien invoca la existencia de una providencia, un 
azar 0 causalidades extrahumanas que fueron las que determinaron que los indios ten ian 
que ser somet idos al servicio de los espafioles. 
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Estos nuevos grupos ya son totalmente ajenos a indios y blancos. Con 
explicaciones y propuestas como esta, se abandonan criterios estrictamente 
racistas y simplezas teo logic as 0 economicistas: se busca entender la 
dina mica de acciones y reacciones que se sostuvieron desde el siglo XVI 
hasta el XIX entre indios y blancos. Tales acciones y reacciones genera ron 
nuevos grupos y con ello, el ejercicio de nuevas tecnicas del poder. 

Debe resaltarse de nuevo que el poder no se refiere solamente al aparato 
gubernativo; poder es tambien poses ion de saberes, 10 cual conlleva 
capacidades de accion sobre la naturaleza, tip os de organizacion social y, 
sobre todo, saberes en un sentido muy amplio.4 

A partir de 10 afirmado en el parrafo anterior, se puede agregar que han 
exist ida procesos donde las contradicciones son absolutas e irresolubles 
por medio de la negociacion; entonces los actores solo han encontrado la 
violencia como medio para resolverlas y lograr imponerse destruyendo a 
otros grupos. Esta es la histaria concreta de las guerras de conquista, 
colonizacion y en sentido opuesto: las rebeliones de indios, las luchas 
(habidas en cinco siglos, par la independencia) y las revoluciones. Esta es 
la esencia de las luchas por oprimir 0 por la liberacion, y esta es una causa 
y un producto de las raices de las etnias. 

En ellargo proceso de la formacion de la etnicidad guatemalteca se han 
dado fenomenos multiples: 

1) El de permanencia, porque persisten algunos sujetos y sus 
discursos. A pesar de que la realidad expresa 10 contrario, ellos 
insisten en considerar que la historia de Guatemala tiene 
unicamente como sujetos historicos a los blancos y a los indios. 
Este criteria racista permanece hasta hoy con todo su 
esquematismo y rigidez. 

4 Para la mayoria de filosofos, teologos, historiadores, etc.; ha operado, en los ultimos cinco 
siglos, un esquematismo donde hay unicamente una lucha de dos contrarios. Para Vitoria era 
una lucha entre cristianos y no cristianos; originalmente fueron, para el, cristianos que 
combatian a los no-creyentes, considerados enem igos a muerte, Ilamados arabes; para Juan 
de Solorzano y Pereyra y para Pedro Cortes y Larraz, la lucha era entre indios idolatras, 
b<irbaros, salvajes y el pueblo elegido de Dios que eran los catolicos, espaiioles y colonialistas. 
Debe agregarse inmediatamente que a ninguno de ellos les funciono el esquema y tuvieron 
que soslayarlo, hacer presentaciones oblicuas 0 tangencia les, porque aparecian los ingleses, 
holandeses, flamencos y, en otro momento, los protestantes y sus diversas formas. 
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2) Han aparecido nuevos grupos humanos que originalmente fueron 
difusos, y su discurso tambien 10 fue, tal es el caso de los llamados 
liberales criollos y su discurso individualista e igualitario; ellos 
surgen a finales del siglo XVIII y su influencia se prolonga hasta 
hoy. 

3) Pero del proceso inicial, donde habia solamente dos bandos: indios 
y blancos, se han producido graves fracturas, transformaciones 
cualitativas y como consecuencia de ell as aparecieron nuevos 
grupos. 

Esos nuevos grupos han logrado superar el racismo, el 
folclorismo, y el criterio tipicamente reduccionista y aldeano, de 
considerar la realidad dividida unicamente en dos partes y tener 
que ser inevitablemente miembro de un grupo u otro grupo. Para 
esos criterios estrechos la identidad solo esta dada entre blancos 
o indios. 

Los nuevos grupos se apartaron de ella para entender su realidad 
e identidad, como parte de una etnicidad mayor. Esto fue 10 que 
vislumbro Antonio Batres Jauregui al exponer los conflictos 
economicos y sociales de su epoca y tratar de senalar quienes 
realmente habian ejecutado la independencia; el trato de buscar 
que clase de sujetos historicos eran los nuevos protagonistas de 
la vida social. 

4) Desde principios del siglo XIX, al romper los habitantes de America 
las relaciones de monopolio, dependencia y subordinacion politica 
con los espaftoles, se abrieron nuevas relaciones con otros grupos; 
y esas relaciones tambien generaron nuevas luchas. 
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Como producto de ellas se consolidaron nuevas etnias y nuevos 
pensamientos; por comodidad, a esa nueva realidad se Ie ha 
denominado, "la civilizacion 0 cultura latinoamericana"; en ese 
grupo quedan como grandes exponentes Bolivar, Lastarria, Rodo, 
Sarmiento, Alberdi, Juarez y MartL5 

Las continuidades y las fractuns 

En la elaboracion del presente texto fue necesario presentar los riqufsimos 
analisis de Vitoria de como justificar la explotacion, la violencia y la muerte; 
luego, el brillante discurso de como se busco institucionalizar y hacer 
regimen de derecho tal situacion, que fue precisamente la gran tarea de 
Solorzano y Pereyra. 

El curso de tres siglos de acciones y reacciones de indios, negros, blancos, 
etc., no fue un proceso simple y uniforme sino que aparecieron graves 
fracturas . Para el caso de Guatemala, quien descubriola existencia de esas 
fracturas fue Pedro Cortes y Larraz; ademas las elevo a cali dad de discurso 
teorico, como el mismo 10 dijo: "no tuvo ninguna explicacion a las 
condiciones en que se vivfa, a las causas que habfan generado tales 
cambios".6 Cortes y Larraz describiola realidad y planteo con gran entereza 
epistemologica la carencia de respuestas a la nueva realidad; acepto que 
su discurso teologico no era suficiente para dar cuenta de la realidad 
existente. 

5 Adentro de ese gran mundo latinoamericano hay muchas etnias como los caribes, mulatos, 
grandes masas de multiples mezclas raciales pero que se han visto unificados por poderes 
opresores 0 por planteamientos de luchas de ruptura de hegemonfas economicas, politicas y 
sociales. En esas luchas ya no pesan exclusivamente los rasgos raciales si no que se integran 
tam bien los objetivos y practicas discursivas planteadas para alcanzar liberarse de las diversas 
hegemonias impuestas con uno u otro pretexto, como la democracia, el anticomunismo 0 

simplemente el orden 0 cumplir con la ley. 
6 "Y suelo explicarlo con el siguiente ejemplo: Finjo una ciudad en que hubiera muchos magicos 

y que se divirtieran muy frecuentemente con varias transformaciones; que estos a todas horas 
se pusieran en las plazas y que lIamaran a los muertos, sal ieran de las sepulturas y formaran 
sus contradanzas; que luego se mudara el teatro y se dejara ver una corrida de toros que 
embistieran al uno, derribaran al otro y acabaran con todos; que luego a una parte apareciera 
un bosque y que de el salieran varias fieras y que asi se pasaran el dia divertidamente con los 
monstruos, con las fieras y con los difuntos, cuando los que jamas hubieran visto tales espectros 
ala primera vez se moririan de susto" (Cortes, 1771:1. 55). 
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Antonio Batres Jauregui ya no reiter6 el discurso teol6gico, sino que apunt6 
que se estaban dando cambios en la composici6n social. Batres Jauregui, 
presuntamente heredero de conquistadores, prosigue con el discurso de 
indios y espanoles, pero terrnina aceptando que la realidad esta cambiando, 
que hay nuevas dinamicas en la vida grupal; que ya no hay solamente 
espanoles que exploten a los indios; porque el, funcionario y polItico 
militante, sabe los nombres de los politicos (gran des autoridades 
gubernativas) que se aprovechan del trabajo de la poblaci6n, sean 0 no 
indios; no obstante se desgasta combatiendo la nueva figura juridica y 
tecnica del poder que se denomina "los mandarnientos". 

Al hacer estas conclusiones puede afirmarse que Batres Jauregui no pudo 
ir mas alIa; no pudo analizar la esencia y la naturaleza del sistema; qued6 
atrapado simplemente en proponer, igual que 10 habian hecho todos 
anteriores justificadores del poder, la disminuci6n de las desgracias de los 
explotados, pero jamas plante6 terminar con la explotaci6n. Porque 
decidirse a analizar el sistema, habria significado rastrear en las rakes de 
la historia moderna de la etnicidad; para concluir que no existia la 
cristianizaci6n, la civilizaci6n, ni la democratizaci6n de los indios; 10 que 
existia era el despojo, la marginaci6n y la explotaci6n. 

Las rakes etnicas de los espaiioles 

En este trabajo se ha sostenido, yaqui se reitera, que la historia moderna 
de la etnicidad tiene como minima las siguientes caracteristicas: 

1) Es un proceso grupal. En consecuencia resulta incomprensible un 
solo hecho 0 una sola persona; cad a hecho esta atado a uno anterior 
y tiene nexos con el siguiente. Las individualidades en este caso 
son sujetos colectivos. Una etnia no es un individuo aislado, existe 
por la acci6n grupal prolongada de muchos grupos con, entre y 
contra si rnismos y en otros momentos con otros 0 contra otros. 

2) Los procesos son ajenos a las medidas simples de tiempo. Es cierto 
que hay dias, meses y anos, pero las etnias se forman por el 
larguisirno transcurso de siglos. En America antes del siglo Xv, los 
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indios se forma ron como etnias por ellargo proceso de decenas de 
miles de anos; igual fue la cultura europea, de la cual eran parte 
los espanoles.7 

EI aparecimiento y acci6n de nuevos grupos, ajenos a indios y 
blancos, tambien es obra del transcurso de mas de cinco siglos 
de acciones y reacciones grupales. 

Con base en esas afirmaciones resulta fundamental puntualizar algunos 
hechos espedficos de la historia moderna de la etnicidad. 

La constituci6n de la etnia llamada espaiioles 

Los espanoles, antes de desplazarse a America en el siglo Xv, tuvieron un 
proceso hist6rico que puede resumirse asi: 

1) Espana habia sido el punto de trans ito, por tierra, de la mayoria 
de migraciones habidas en Europa. La peninsula iberica ha sido 
el asentamiento humano de celtas, iberos, fenicios, romanos, 
germanos, arabes, etc. Como producto de todos esos grupos entre 
si y contra si, se formaron los espanoles que llegaron a America 
en el siglo Xv. 

2) Espana fue la provincia preferida de los romanos para someterla 
a una voraz explotaci6n, durante mas de cinco siglos (I a.c. al IV 
d.C). 

En la peninsula convivieron durante ochocientos anos arabes e iberos. 
Forman parte de la etnicidad hispanica, agrade 0 no agrade a muchos, 
esta formada por rakes africanas. 

A finales de la Edad Media, siglo Xv, en Espana existian grupos regionales 
muy s6lidos. Se estableci6 una alianza de grandes propietarios de tierra 
que tuvieron como representantes a los Reyes Cat6licos. Ese grupo, del 
cual es famosa la Reina Isabella Cat6lica, se dio a la tarea de liquidar a los 

En la estructura del concepto de etnia se integran elementos raciales, la cultura en su mas 
amplio sentido. Los europeos que eran un grupo racial y cultural, chocaron con los indios que 
eran otras razas y otras culturas; se estima que los indios de America no tienen menDs de 
cincuenta mil anos de habitar el Continente. 
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grupos regionales y constituir un Estado centralizado; a esa lucha de 
liquidaci6n de poderes y constituci6n de uno superior, se Ie denomin6 la 
abolici6n de fueros 0 poderes locales y la imposici6n de la autoridad y 
derecho central. Tambien en esa lucha se elimin6 a un grupo de grandes 
propietarios de ganados trashumantes, conocido como la Honorable 
Hermandad de la Mesta.8 

La Mesta eran una poderosa organizaci6n formada por propietarios de 
ganado trashumante; ellos dieron la base de 10 que serfa despues la 
industria textil; estes ganaderos provefan lana, carne, transporte, fuerza 
de trabajo como bueyes, caballerfa, pieles y grasas. 

La renuncia del ejercicio del poder por los municipios y pequenos reinos 
suponfa que era para constituir un poder y una hegemonfa igualitaria y 
que todos se someterfan a ese nuevo derecho. Esa nueva realidad ha sido 
vista por los juristas como el nacimiento de los "derechos fundamentales", 
del regimen constitucional moderno. 

Con el nuevo orden centralizado se forma ron elites globales en Espana, 
que alcanzaron to do el territorio, constituidas esencialmente por grandes 
terratenientes, que eran grupos que tenfan control de la producci6n 
agrfcola, antiguos senores feudales sumisos a los hegem6nicos centrales y 
las organizaciones religiosas vinculadas tambien a la tierra; existi6 y 
persiste un grupo diffcil de conceptualizar, un grupo de servidores de los 
primeros: los llamados bur6cratas, y subordinados a ellos, generalmente 
los guerreros. Por absoluta simplificaci6n los escritores dicen que esa fue 
la alianza espanola de la nobleza y el clero. 

8 Los grupos locales estaban organizados 0 constituidos en ayuntamientos, en la 
forma de los municipios actuales 0 de pequefios reinos; encubrian sus poderes con 
los lIamados fueros 0 derechos regionales. Estos poderes 0 derechos tenian la 
caracteristica de no estar subordinados a los reyes, ni a grandes propietarios y por 
eso se lIamaban autonomos. Para eliminar a esos grupos y sus poderes se constitu
yo el derecho general, el cual se suponia los cubria a todos. Un estudio 
pormenorizado de esto se encuentra en Democracia y Autonomia Municipal 
(Chavez, 1992) y en Carlos V y sus Banqueros (Carande,1981). 
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Otro grupo de poder espanol del siglo Xv, ajeno a los anteriores, fueron 
los comerciantes y usureros9

; ellos fueron quienes proveyeron del 
financiamiento para todos los viajes; con su visi6n de lucro desmedido y 
ganancia facil impusieron un modele de colonizaci6n. Silenciosos, ocultos, 
manipuladores de todas las normas, fueron quienes disenaron y ejecutaron 
el mundo colonial y la totalidad de su filosofia: etica, politica y practicas 
reales de vida. 

Indiscutiblemente hubo muchas pugnas entre ellos: nobleza, clero, 
bur6cratas, comerciantes y usureros; pero aparecen unificados 
hist6ricamente porque hicieron coincidentes sus intereses en la ejecuci6n 
del expansionismo europeo y la explotaci6n de los indios y de cualquier 
otro grupo que surgiera. 

Dentro del mundo de la simbolizaci6n, aparecen como protagonistas de 
la Conquista y Colonia los Reyes Cat6licos de Espana, por cuanto que a 
ell os se hace aparecer como propietarios del poder; con esa idea y 
costumbre, a los monarcas se les convierte y designa como unicos 
soberanos; y mas, aparecen en largos periodos como una sola persona el 
rey, la reina, el heredero 0 el infante. 1O 

Las luchas por el poder siguieron otras rutas: a partir de la constituci6n de 
un gobierno central fuerte se formalizaron las normas generales y quedaron 
resumidos en un solo derecho; visto con absoluta simpleza, esto ha sido 
calificado como bueno porque elimina toda diversidad. Otro grupo afirma 
10 contrario, por la imposibilidad de la homogeneizaci6n, pero tampoco 
fue 5610 un problema juridico, porque los grupos regionales no tenian 
solo derechos, pues tambien tenian poder sobre caminos, puentes, puertos, 
etc.; 10 que se traducia en el cobro de impuestos sobre producci6n 0 
consumo, nombramiento de autoridades y ejercicio de practicas 0 
costumbres, en calidad de legitimas, adhiriendolos a fiestas, ritos, idiomas 
o ferias y en forma global a las his tori as regionales. 

9 Es oportuno seiialar que eran grupos de propietarios de tierra firme, tierras adentro; ninguno 
era naviero, armador, ni negociante; el puente entre esa rama industrial, profesional y comercial 
la darian los prestamistas, usureros y comerciantes. Ingresarian al circulo los productores de 
las urbes que tampoco eran curas, ni militares. Era la nueva etnia, mas que dase, casta 0 

grupo, la nueva sociedad industrial urbana. 
10 Juan de Solorzano y Pereyra se dedica en el primer capitulo de su libro Politica Indiana, a 

justificar la existencia de un rey y el poder de este. 
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En esencia, un grupo de poder regional no es solo el grupo 0 elite 
hegemonica, tambien 10 son los grupos a quienes ellos control an; tampoco 
un grupo de poder regional es solo el ejercicio del poder politico 0 

economico, pues un poder regional incorpora a la priktica del poder 
saberes, discursos y prikticas discursivas, como son las ceremonias, los 
dogmas y los principios de comportamiento cotidiano de toda la 
comunidad. 

El nuevo derecho, que basicamente fue el derecho de Castilla, pretendio 
resumir a la vez todo el poder. En consecuencia, poder y derecho pasaron 
a ser una unidad. 

Para muchas corrientes hegemonicas, a partir de ese siglo XV, 
linguisticamente han sido sinonimos "poder y derecho". Pero no siempre 
ha sido exactamente as!, la igualdad, fue otra: los grupos hegemonicos de 
Castilla y Leon partieron del postulado de que el poder que ellos tenian 
era el derecho de todos . Desde entonces se ha venido atribuyendo que el 
poder de un grupo es el unico poder existente y que el poder de uno es el 
poder de todos; en esa ruta se llego a las tragicas consecuencias de que un 
dictador, un asaltante del poder diga que el es el "presidente" de todos, los 
representa a todos y a la voluntad de todos. 11 

En ese momenta del final de la Edad Media se genera uno de los grandes 
saberes, discursos y practicas discursivas del mundo actual, que se puede 
resumir asi: considerar que si poder y derecho son sinonimos, para los 
que estan en el poder, basta que ell os 10 ejerciten para que sus acciones 
sean totalmente legitimas y sea legitimo todo 10 que ellos hagan. Quienes 
estan en el poder 10 imponen bajo el principio de que esa es la ley, y se Ie 
adiciona adem as, que es justa y necesaria para todos . Por el contrario los 
oprimidos, las victimas, los agredidos y condenados, los puestos al margen 
de la ley, han producido suficientes anal isis y rechazos a tales postulados.12 

11 Esta idea de poderes unicos y universales es atacada ferozmente por Francisco de Vitoria. EI 
no ignoraba que los Reyes Catolicos, especialmente Carlos V, era un monarca poderoso dentro 
de Espana, pero no podia suponer ni tolerar en decir que era el soberano de todo el planeta; 
e igual critica Ie hace a las afirmaciones hegemonicas universales del Papa. 

12 Un vigoroso analisis de estes temas fue hecho por Simon Bolivar en dos documentos: La carta 
de Jamaica y La carta al Congreso de Bolivia. 
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EI monopolio de producir leyes Ie queda al grupo de elite, simbolizado en 
el Imperio Espanol en America, en la persona del rey. EI rey emite cuantas 
cedulas, decretos, acuerdos, contratos 0 principios de aetuacion que de see; 
no hay nadie que pueda detenerlo ni tampoco hay mecanismos para 
impugnarlos mas que el frente a si mismo.13 

En el siglo XV la Reina Isabel, y en el siglo XVI el Rey Carlos V, generaron 
instituciones, constituyeron oficinas 0 dividieron regiones, pero era a la 
vez un poder integrado. Tales aetos no fueron para beneficio de todos 
sino de la nueva elite gobernante de castellano-aragoneses. Nada ha 
quedado en paz desde el siglo XV hasta hoy, porque surgieron las luchas, 
pugnas, guerras por sucesion del poder y choques sin limite entre un grupo 
hegemonico y los otros grupos excluidos del poder. Durante todo este 
tiempo existio una situacion altamente inestable y de guerra. 

Esto era el mundo interno de Espana; pero sobre la misma peninsula iberica 
convivian restos de celt as, iberos, germanos y los arabes; estos ultimos 
recibieron divers os nombres, como sarracenos, islamicos, infieles, paganos, 
etc., hasta que un dia recibieron el nombre esencial: los enemigos. 

Los arabes ejercian la produccion y el dominio en la zona sur de Espana 
desde casi ochocientos anos antes. Las fusiones producidas en ocho siglos, 
entre arabes e iberos, fueron muy grandes entre familias, comercio, 
intercambio de informacion y saberes. No obstante esa fusion y unidad 
que se habia forma do, estallo la guerra. 

El grupo hegemonico del centro y norte de Espana, por necesidad de 
resolver los problemas internos de conflict os de poder citados, desarrollo 
una guerra prolongada contra el sur, de la cual salio victorioso. Ganaron 
los hispanos en contra de los arabes. Las elites gobernantes del norte se 
quedaron con plantaciones, edificios y riquezas sin limite en la zona sur; 
ademas habia poblacion hispana capacitada. Pero no llego la paz ni la 
produccion; las elites centralizadas no tenian In concepcion, ni practica 

13 La verdad y la practica de la legislaci6n espanola en su imperio colonial fue otra; existian 
grupos de poder (navieros, usureros, comerciantes, contrabandistas, etc.) expertos, tecnicos, 
fil6sofos, politicos, etc.; todos ellos eran quienes proponian, aconsejaban y elaboraban las 
reglas de conducta econ6mica, minera, migratoria, comercial, religiosa, etc. Siempre la creaci6n 
de reglas de comportamiento ha sido obra de grupos de elite, en el ejercicio de sus intereses 
especificos. 
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productiva que tenian los arabes, ni los que convivian con ellos. 
Prosiguieron los conflictos y esta fue una de las grandes causas de la 
migraci6n: todos los explotados pretendian emigrar fuera de Espana. 

Ideol6gicamente la elite del centro de Espana justific61a guerra 0 la lucha 
contra el dominio arabe, con el postulado de que era una lucha contra los 
infieles; y que esa guerra era para imponer la verdadera religi6n, que era 
la cristiana. Se expresaba con ella que siendo ellos los cristianos, eran los 
verdaderos y tenian el ejercicio pleno del poder. 

Esta historia es la generalmente aceptada; pero hay otros elementos mas 
de las rakes de historia moderna de la etnicidad. Podemos distinguir entre 
esos elementos las distintas estructuras de saberes, discursos y poderes 
de los iberos: primero, los hispanos fueron el grupo que preferentemente 
explot6 el imperio romano; segundo, ahf quedaron las huellas de la 
hegemonia de los esclavistas romanos; tercero, como saberes quedaron en 
la peninsula Iberica el dominio de la agricultura, la ganaderia, la 
metalurgia, la navegaci6n y el ejercicio de la guerra, la que se practic6: a) 
conforme las tecnicas del imperio romano, b) las propias que ellos 
desarrollaron y c) las que asimilaron de los arabes. 

Hacer guerras se convirti6 en una actividad principal, durante muchos 
siglos, en la peninsula Iberica; hacia finales del siglo XII los arabes 
descubrieron el uso de la p6lvora como arma de guerra, y anos despues 
los espanoles se apropiaron de tal recurso. Tambien se desarrollaron los 
principios de estructuraci6n de guerras prolongadas y de desgaste. Los 
espanoles fundamentaron sus principios de guerra y combate, en poseer 
s6lidas retaguardias; y esencialmente en inventar y difundir diversidad 
de objetivos politicos, econ6micos y sociales como causa justa de guerra, 
ajenos totalmente a las finalidades reales de la guerra. 

El ejercicio de la guerra y el poder, genera ron saberes, dis curs os y practicas 
discursivas. Basta citar algunos saberes incorporados a las practicas 
productivas: armas, p6lvora, caballerias, trMico de prisioneros de guerra, 
contrabando, mercados paralelos, etc.; tambien formas de pensamiento 
estetico: las guerras dieron literatura de hazanas militares y novelas de 
caballerfa. Importa senalar un hecho fundamental: la guerra gener6 una 
forma de discurso, los discursos para producir la guerra, justificarla y 
ampliarla . 
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Esa situacion de guerra de Espana no fue excepcional 0 tmica. En los siglos 
XIV Y XV muchos europeos vivian en circunstancias similares que los 
his panos, espanoles y portugueses; uno de esos grupos fue el de los 
miembros de la "Liga Hanseatica", habitantes del mar B<iltico, quienes 
desarrollaban el comercio,la industria y las formas de guerra para adquirir 
la hegemonia en la zona. 

Simultaneamente a este hecho de la peninsula Iberica, a principios del 
siglo XVI (1517) se desarrollola pugna por la hegemonia entre los grandes 
propietarios de tierras, los comerciantes y los incipientes industriales del 
norte de Europa, quienes chocaron con los banqueros y comerciantes del 
sur del continente; esa pugna es esquematizada como el choque con la 
Iglesia catolica romana, 10 que se simplifica con las llamadas guerras de 
Reforma y Contrarreforma. 

En esta terrible lucha de norte-sur europeo tambien se encuentran las raices 
modernas de la etnicidad, porque tal conflicto genero nuevos grupos 0 

etnias: los protestantes y los catolicos; y abrio agudas polemicas sobre la 
naturaleza de la condicion humana, la identidad humana y la existencia 
delotro. 

La lucha por el poder se desarrollo y prolongo por mas de un siglo y abrio 
en el mundo un discurso en contra de Ia hegemonia romana. Al principio 
se definio como un discurso libertario, pero luego se transformo a favor 
del discurso hegemonico de los ingleses primero y mas tarde de los 
estadounidenses. 

La constituci6n de 1a etnia llamada "los indios" 

Segtm toda la informacion de la cual se dispone ahora, entre los siglos XIII 
Y Xv, se genero otro de los multiples periodos de asentamiento en el 
territorio que ahora nombramos America. Igual que hoy, en America hubo 
diversos grupos humanos en proceso migratorios, en todos los sentidos y 
direcciones. 

En ese perfodo del siglo XIII al XV, muchos grupos se reasentaron en lugares 
antes poblados y probablemente en nuevos lugares . Hasta donde llega 
nuestro conocimiento , ellos vivian en fo rma autonoma; aunque 
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probablemente algunos grupos tuvieron relaciones de comercio 0 

politicas, fueron aetos simples, porque no forma ban unidades totalmente 
integradas. A principios del siglo XlV, los llamados aztecas se establecieron 
en Mexico-Tenochtitlan y principiaron su expansion hegemonica, pero no 
lograron cristalizarla totalmente; en ese perfodo tambien se produjo entre 
los mayas la liga de Mayapan, al norte de la peninsula de Yucatan. 

Al referirnos a los saberes de los habitantes de America puede afirmarse 
que produjeron pensamiento cientifico y tecnico, en diversas ramas: 
desarrollaron en su mas alto nivella agricultura. Ningun otro pueblo, en 
igualdad de circunstancias, alcanzo el dominio y aprovechamiento de la 
agricultura como los mesoamericanos. El pleno dominio de la labor agricola 
presuponia el control de ramas como la botanica, la biologia-vegetal y la 
climatologia. El caso de la ceramic a fue igual, ya que hacer ceramica tenia 
como fundamento la produccion de fuego, arcillas, etc. Para realizar las 
grandes obras arquitectonicas que conocemos fue basico conocer 
petrologia, matematicas, diseno, etc. Los mesoamericanos fueron unos 
astronomos sin telescopio, sabian de meteorologia, mineralogia, escultura, 
literatura y tenian un pensamiento filosofico organizado. Todas las ramas 
requieren un bagaje de saberes muy grandes, integrados a tecnicas 
especfficas de produccion de ellos. 

Para poder ejecutar obras de urbanismo, comercializacion y produccion 
en grandes urbes y extensos territorios fue necesario el dominio de los 
principios de economia, ciencias polfticas y las mas variadas de las 
tecnologias del poder: fuera por la persuasion 0 el ejercicio racional de la 
violencia. 

Los habitantes pre-hispanicos de America no lograron el pleno dominio 
de los minerales, sino en niveles muy simples y de caracter ornamental. 
Tampoco tuvieron otros energeticos mas que el fuego y la fuerza humana. 14 

14 Hicieron grandes obras hidraulicas para riego, pero no se ha en contra do ninguna donde se 
pueda apreciar el uso de la fuerza hidrau lica. 
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Principia Ia historia moderna de 1a etnicidad 

Es posible fijar como el inicio de la historia moderna de la etnicidad al 
proceso de expansi6n de los europeos sobre America; hecho que queda 
comprendido en uno mayor: la exploraci6n y conquista de todo el planeta, 
actividad que no ha cesado hasta hoy. Indiscutiblemente, para comprender 
el proceso de expansi6n hay que sumar todos los antecedentes brevemente 
citados. 

En sus viajes iniciados a mediados del siglo XV, las acciones militares y las 
ocupaciones que han seguido en los siglos posteriores, los europeos 
lIevaban consigo la totalidad de conocimientos, saberes y discursos que 
se habian acumulado en Europa en miles de anos; iban con ell os, desde la 
forma como producir fuego, hasta su visi6n y comportamiento frente a 
otros grupos, y las formas de hacer la guerra. 

En esa lucha a nivel global de todos los europeos contra africanos, 
americanos, asiaticos y habit antes de Oceania, se enfrentaron por un lado 
los europeos con unidad polftica, hegem6nica y producci6n pre-industrial; 
y par el otro lado los miles de grupos aislados, sin unidad de ningun tipo, 
que vivian en el neolftico superior, aunque con dominio de la agricultura. 
Simb6lica y realmente, fue la lucha entre la p6lvora y las hachas de piedra. 

El enfrentamiento no fue unicamente de las armas, sino tambien de las 
diversas concepciones de la guerra, el poder, la economfa y la astucia para 
imponersele a todos los habit antes del planeta. Los espanoles, y los 
europeos en general, estaban capacitados para hacer guerras prolongadas, 
su retaguardia era todo el continente europeo; los indios unicamente ternan 
posibilidades de ejecutar guerras cortas y carecfan de retaguardia. 

Los pensamientos acerca del poder y la visi6n de los procesos de lucha, 
entre espanoles y los conquistados, eran dos universos total mente 
asimetricos. Es verdad que los indios y los espanoles tenian pensamientos 
magic os; pero las estrategias de defensa y conquista del poder eran 
radical mente opuestas. Puede decirse, sin lugar a dudas, que los espanoles 
al dominar la navegaci6n transoceanic a, los metales basicos para la guerra, 
la p6lvora, la caballeria; ademas, con su visi6n del poder lograron una 
hegemonia que era global. La concepci6n de los indios era opuesta, pues 
las rakes de su pensamiento provenia de hechos basicos: contaban 
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solamente con su fuerza fisica para el comb ate y su vision estaba en los 
estrechos limites de sus comarcas 0 regiones; para ellos el mundo era 
considerablemente limitado. 

No obstante esa facilidad con que hoy se puede hacer tal sistematizacion 
del enfrentamiento, fueron necesarios los agudos analisis de Francisco de 
Vitoria, Juan Gines de Sepulveda y el polemico Fray Bartolome de las Casas; 
ellos buscaron justificar ante si mismos y las otras elites de poder en Europa, 
la totalidad de acciones de guerra y exterminio ejecutadas; en su 
encrucijada hist6rica, los espanoles hacian la guerra, pero no podian 
justificarla mas que por un medio: "Ia teologia medievat catolica, espanola, 
colonialista". 

En el momenta actual podemos plantear que los discursos del poder son 
una unidad compleja, pues estan integrados de postulados, principios y 
afirmaciones contradictorias y exduyentes. No existe esa dualidad que 
pretendio promover la corriente de pensamiento positivista de "ser y deber 
ser"; ese dualismo es muy simple y no dio explicaciones a los problemas 
del poder y sus discursos. 

EI discurso extenso de Francisco de Vitoria, expuesto en este texto, 
evidencia la unidad contradictoria que signific6 ejecutar acciones por tener 
capacidad de hacerlas y la dificil tarea de explicarlas y justificarlas. Vitoria 
no lanz6 una serie de afirmaciones deliberadamente falaces: se esforzo 
por plantear las diversas justificaciones 0 titulos, que se han esgrimido 
para lanzar una guerra contra unos barbaros, vulgarmente lIamados indios, 
desconocidos por el orbe europeo. 

Indiscutiblemente existia la capacidad de acci6n, exactamente poder hacer 
la guerra; pero conjuntamente con esta coexistia la necesidad humana de 
brindarle una explicaci6n y un fundamento dentro de la racionalidad que 
se vivia en esa epoca; esa racionalidad se encontro en la teologia medieval. 
Francisco de Vitoria y sus seguidores, incluyendo Juan de Solorzano y 
Pereyra, apoyaron el ejercicio de la violencia y explotacion con el mismo 
fundamento teol6gico; y fue asi porque no tenian otro mejorY 

15 Michel Foucault, Plantea en la Arqueologia del Saber (1977:25-30), i.por que se utilize en se 
discurso y no otro? 
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EI fundamento teologico no fue sola mente invocar que la guerra se hada 
para cristianizar a los indios; exigi a mucho mas que la justificacion de un 
momento, primero porque fue una guerra que se prolongo por mas de 
cuatro siglos; segundo y esto es realmente 10 esencial, con la guerra se 
busco imponer otra vision del mundo, otra concepcion de la vida y luchar 
a muerte por romper las anteriores'LCuciles eran los tern as esenciales? El 
origen del mundo, la vida, los seres humanos, la organizacion del Estado, 
la existencia de una institucion, incluyendo la llamada Iglesia catolica 
espanola colonia!. LPor que entregar personas, edificios trabajo para servir 
a los ritos y jerarquias eclesiales? AlIi entro otro saber profundo: las 
doctrinas y el derecho canonico catolico, espanol y colonialista. Este hecho 
es importante resaltarlo muchas veces, esa Iglesia catolica espanola, paso 
a ser parte del gobierno momirquico espanol y en la practica quedo unida 
al regimen colonial espano!. Es oportuno recordar que esto 10 explico Juan 
de Solorzano y Pereyra a mediados del siglo XVI y, como consecuencia, 
Polftica Indiana se puso en el index de los libros prohibidos por la Iglesia 
catolica romana. 

Esta raiz fundamental de la historia moderna de la etnicidad -la accion de 
expansion, choque y derrota de los indios- constituye a la vez el 
aparecimiento de nuevos poderes y conflictos en todo el mundo. 

Desde esos anos, a principios del siglo XVI, hasta la epoca actual, se ha 
puesto como tema de discusion los siguientes hechos y fundamentos: 

1) la igualdad y desigualdad de los seres humanos; 

2) la hegemonia de los espanoles, blancos 0 europeos contra el resto 
de habitantes del planeta; 

3) la opresion de los blancos contra los no-blancos; 

4) la apropiacion por parte de los europeros y, recientemente de los 
estadounidenses, de tierras, minas, recursos naturales renovables 
y no-renovables; y finalmente la explotacion de la creatividad 
humana, por medio de la propiedad intelectual y los derechos 
de autor, y del trabajo simple de millones de habitantes en el 
planeta. 

288 Colecci6n IDlES 



Conc lusiones y reflexlones fina les 

Francisco de Vitoria se esmer6 en plantear la naturaleza de las grupos 
europeas, su cap acid ad de transito, comercio, su habilidad para la 
apropiaci6n de determinados bienes: exalt6 el valor del oro, la plata, las 
perlas, etc., como bienes que motivaron la codicia, voracidad y necesidad 
de la sociedad capitalista; pero que, afirmaba el, eran indiferentes para los 
indios, salvo como objetos suntuarios. 

Tener todas esas capacidades enumeradas, como caracteristicas especificas 
de los espanoles, justificaba que el Papa les hubiera regalado tierras, 
riquezas y personas; para ello fue necesario un pre-requisito: que todas 
esas riquezas estuvieran en poder del Papa, para que el dispusiera de elIas. 

La unidad del discurso de Francisco de Vitoria, para fundamentar los 
temas, perdura hasta el dia de hoy; esa capacidad de sobrevivencia de su 
discurso estriba en que se continua viviendo en identicas circunstancias 
de violencia, conflicto de grupos de poder y choque por intereses 
especificos de hegemonias.16 

Existen fracturas en los diversos discursos, originadas en el aparecimiento 
de nuevos hechos; pero hay una continuidad en los principios, objetivos y 
necesidades de hegemonia, opresi6n y explotaci6n de los habitantes de 
America Latina, Africa, Asia y Oceania; hay conflictos en el aparecimiento 
de nuevos grupos y contradicciones en las diversas formas de justificar la 
opresi6n. Este conjunto de situaciones conflictivas arranca desde el mismo 
momenta de iniciaci6n de la his tori a moderna de la etnicidad. 

J unto con estos primeros hechos, discursos y practicas discursivas basicas 
estuvo la busqueda de sistematizaci6n, que se ha convertido tambien en 
la legalizaci6n de esa realidad. 

Ordenar los postulados del poder, ha venido siendo una necesidad basica 
de los grupos que asaltan 0 se hacen con el poder; a esto se Ie llama 
confusamente: regimen de legalidad, estado de derecho 0 legitimaci6n 
del poder; y sucede siempre porque cada grupo se considera legitimado 
para dar un regimen de derecho. 

16 AI leer en 1992 todos los discursos dichos en Naciones Unidas para atacar a Irak, se repiten de 
nuevo todos los argumentos de Vitoria; igualmente en los conflictos, desde 1993, en la ex
Yugoslavia. 
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En esta tarea surgi6 una figura eximia: Juan de So16rzano y Pereyra; el es 
quien estructur6 una organizaci6n de todas las normas que emiti6 el 
vencedor, que fueron impuestas por la guerra y que posefan el habla del 
opresor. A ese conjunto de reglas, dadas contra los indios, es a 10 que se Ie 
denomin6 el maximo cuerpo jurfdico, el corpus juris colonial; no es la 
justicia, la legalidad, la seguridad, ni tampoco la libertad. El corpus juris 
colonial es la ordenaci6n y supuesta jerarquizaci6n de 10 impuesto por el 
conquistador y colonizador, para justificar la opresi6n y explotaci6n de 
los vencidos, que son los blancos pobres, los indios, los mulatos, los 
mestizos, etc. 

Serfa una grave omisi6n si en el analisis se dejara de decir que ese conjunto 
de normas, el corpus juris colonial, tambien es parte de la rafz de los actuales 
estados nacionales; ahf se fijaron los llmites de los territorios, las fronteras 
y las jurisdicciones, los principios de jerarqufas, los postulados justificantes 
de la violencia y las h~cnicas para la ocultaci6n del poder. 

Una de las m<l.S graves formas de las tecnologfas del poder ha sido la 
capacidad de producir ideas 0 postulados con caracter de absolutos, 
permanentes y universales. Uno de esos postulados es la llamada igualdad 
jurfdica de los vencidos ante la ley, nada mas ante la ley, porque en la 
realidad un grupo es el opresor y otros son los oprimidos; uno es el titular 
y autor capaz de hacer derechos, y otros los que carecen de esa capacidad. 

Juan de So16rzano y Pereyra es el genio definidor, hasta el dfa de hoy, que 
hay dos tip os de violencia: la institucional, legalizada, legftima y tolerada, 
que es la de los espanoles; y otra violencia, que puede ser justa, necesaria 
y humana, pero que es prohibida, es la de los vencidos y como tal al margen 
de la ley. S610 los espanoles tienen una violencia legftima, los indios carecen 
de ella. 

La violencia institucional siempre ha sido elogiada; la otra ha sido 
condenada en todos los tiempos y circunstancias. Pero aunque desaparecen 
en absoluto una u otra, son ambas las que han venido operando en los 
ultimos cinco siglos. Las contradicciones entre los grupos han sido y son 
irresolubles y tambien han sido insuperables; consecuentemente son ellas 
las que generan las confrontaciones. 
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Las confrontaciones han revestido desde siempre divers as formas: la mas 
grosera confrontacion es la burla que hace el opresor del vencido; induce 
y forza para que el derrotado someta las diferencias que tiene con el 
vencedor a los tribunales y oficinas, controladas por el opresor y bajo las 
reglas que este impone. Igualmente, el opresor obliga a los vencidos a que 
se sometan a tortuosos e inutiles tramites, expedientes y peticiones que 
fija el opresor; y cuando el oprimido los agoto todos, los fallos siempre 
fueron a favor del opresor; si excepcionalmente alguno fue en contra de 
los opresores, jamas fueron acatados 0 cumplidos. 

Esto condujo a otras formas de violencia: la expedita; pero tampoco fue 
de un solo lado. Por un lado esta la ejecutada por el grupo del poder, que 
se apodero de tierras y minas; capturo indios y los marco como esclavos; 
violo mujeres y gener61as nuevas razas de mulatos 0 mestizos; y del otro 
lado, el contrario, estan las innumerables formas de resistencia que 
adoptaron los vencidos. 

Las form as de violencia de los vencedores y vencidos han sido multiples 
y a veces las mas feroces y sangrientas. No puede considerarse correcto 
afirmar que solo han existido como violencia las lIamadas rebeliones de 
indios; esta es una apreciacion incorrecta, porque las rebeliones de indios 
han sido palidas; pero sobre todo respuestas inutiles a la otra gran violencia: 
la institucional, sea legalizada 0 no. 

Romper esta idea de que s610 el Estado tiene la violencia, ha sido uno de 
los grandes aportes de Michel Foucault en su obra Formas Juridicas de Ia 
Verdad, de la cual se extraen criterios para el presente analisis; al hacerlo 
se considero la obra en su conjunto y no solo oraciones. 

Sobre las raices modernas de la etnicidad se pueden determinar dos 
grandes bloques: el primero formado por los discursos filos6ficos, politicos, 
teorico-juridicos y religiosos; y el segundo, por las acciones y practicas de 
masas anonimas, aparentemente sin ideo log fa, quienes no publicaron 
documentos, ni justificaciones de sus acciones. 

Es preciso explicar el parrafo anterior: cad a rebelion que se hizo en las 
tierras continentales e islas, obligaron a abrir un expediente y como 
producto de esa informaci6n se dieron nuevas leyes, reglamentos, 
disposiciones administrativas y cambio de politica; que recrudecieron la 
represion, trans forma ron las relaciones de produccion y orientaron en otra 
forma el gobierno. 
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Esto obligara en el futuro que alleer los textos se busque el discurso del 
poder, tanto en 10 que literalmente dice, como la accion del otro u otros 
que se niega, se oculta y se busca reprimir. 

En esa forma, la exposicion de los pensamientos sistematizados de los 
hegemonicos: Vitoria, Sepulveda, Las Casas, Solorzano y Pereyra, etc., han 
sido bastante conocidos en su literalidad; pero sera necesario desentraii.ar 
el discurso, las palabras y saberes negados de los otros: los de las mas as 
anonimas. Hasta hoy, el pensamiento de los vencidos ha sido bastante 
ignorado. 

No es posible seguir considerando, y debe estimarse erroneo, considerar 
que grandes grupos humanos de indios, negros, mulatos 0 blancos pobres 
han obrado irracionalmente. Quiza se carezca de parametros para juzgar 
tales comportamientos, pero si es posible encontrar coherencia en sus 
acciones, otorgarles como minimo la capacidad de entender su condicion 
de explotados, golpeados y humillados.Todos estos hechos son las rakes 
modernas de la etnicidad. 

El punto critico: b guerra y b hegemonia 

La expansion, conquista y coloniaje se hizo gracias a un hecho basico: la 
guerra. Los europeos ganaron todas las guerras y por ello pudieron 
establecerse y constituir una nueva hegemonia, que fue su hegemonia. 
Lograron con ello umi. total diferenciacion del mundo, en la que una etnia 
fueron ellos y otros miles de etnias han sido los vencidosY 

17 Esta realidad debe .entenderse y estructurarse como ha ocurrido. Los efectos del colonialismo 
persisten en ambos lades de esa relacion. 
A casi medio milenio de ocurrida la expansion espanola en America, es sumamente dificil que 
algun joven espanol actual sepa los nombres de las etnias que formaban las decenas de miles 
de victimas de Mexico, Centroamerica 0 la region andina del siglo XVI al XIX; pero el capital 
acumulado en esos siglos por los espanoles, es el que determina la naturaleza de que Espana 
no sea un pais en vias de desarrollo; pero el colonialismo si hizo de America Latina, Africa, 
Asia y Oceania, paises miserables y atrasados. Igualmente sucede con los jovenes ingleses, 
franceses, belgas, holandeses, etc. 
No puede ocultarse que las generaciones europeas actuales son beneficiarias de acciones 
ejecutadas en los ultimos siglos; pese a que ellos ignoren que se edificaron en la violencia, la 
explotacion y la muerte. En forma identica los tercermundistas 10 son por la obra de un largo 
proceso de medio milenio. 
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La totalidad de valores impuestos fueron de los vencedores: leyes, estetica, 
religion, idiom as, filosofia y su economfa; y todas las variaciones que se 
han producido posteriormente, han est ado determinadas por los cambios 
ocurridos en los grupos hegemonicos. 

Es correcto plantear que muchas veces, aun en partes muy mmimas, los 
europe os y sus herederos, los estadounidenses; han tenido que ceder 0 

modificar sus discursos y practicas por la accion de los grupos de 
sometidos. Pero hasta hoy no se ha producido una fractura e instauracion 
de un nuevo sistema, simplemente se ha readecuado el sistema que arranco 
desde el siglo XV; es cierto que han emergido nuevos grupos de 
hegemonicos, pero tampoco han reforzado el anterior y el sistema no se 
ha modificado. 

Pero 10 que no pudieron evitar los europeos fue que las grandes mas as 
que emigraron a las colonias conformaran otras etnias, nuevas relaciones 
economicas, poHticas, sociales y con ella la produccion de nuevos saberes, 
nuevos discursos y nuevas practicas discursivas. Este es uno de los mas 
grandes aportes de Antonio Batres Jauregui cuando senala, 
pormenorizadamente, las causas de las independencias de los paises de 
America Latina del regimen colonial espano!. 

Batres Jauregui, enuncia con gran precision la existencia de otras etnias 
distintas al esquematismo de indios-Iadinos; para el, las acciones que 
convulsionaron el continente americano en los dos ultimos siglos tienen 
su origen en otros grupos. Batres Jauregui 10 dice con absoluta claridad: 
no fue el choque de opresores y vencidos, de indios contra blancos. Esas 
otras etnias que el senala eran en parte, y tambien ya no 10 eran, 
descendientes de los antiguos conquistadores y colonizadores. 

Indiscutiblemente, uno de los mas graves hechos del pensamiento liberal 
o liberalismodel siglo XVIII y XIX fue hacer transparentes a los grupos, 
clases, castas, partidos como divisiones territoriales, sectas, etc.; y hacer 
una realidad de individuos solitarios, atomizados y sm vinculos con nadie. 
Esto impidio ver que habian etnias, grupos y reuniones de individuos, 
fundadas en principios, postulados 0 discursos religiosos, poHticos 0 

simplemente de lucha por alcanzar el poder; pero reiterese puntualmente: 
eran grupos. 
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Los cuatro autores hahlan de las rakes 

Luego de larguisimas discusiones sobre las causas justificativas de la 
guerra, Francisco de Vitoria concluy6 en que el comercio, la adquisici6n 
de productos y la circulaci6n de los espanoles justificaban la guerra, la 
conquista y la dominaci6n. 

Juan de Sol6rzano y Pereyra al hablar de los indios, los consider6 una 
etnia inferior en todo, pero explica que debia aprovecharse su trabajo, 
para 10 cual habia que obligarlos a trabajar. En ese hecho, el trabajo, se 
centra ron las relaciones entre indios y espanoles. 

Cuando habian transcurrido trescientos anos de colonialismo, Pedro Cortes 
y Larraz lleg6 de Espana a vivir a America con los indios. Durante esa 
estancia entendi6 que habian surgido otros grupos. Para ellos conflictos 
surgidos por la hegemonia y los actos de la tecnologia del poder se 
revertieron, porque alcaldes indios, testaferros, ayudantes, sistemas 
educativos, ritos y actos simb6licos simplemente sirvieron para constituir 
un nuevo grupo de poder, formado por un conjunto de indios, mestizos, 
blancos, muiatos, etc. Ya no era problema de razas, sino de nuevas etnias 
que luchaban por ei ejercicio del poder. 

Antonio Batres Jauregui, al desarrollar su explicaci6n global, concluye que 
el significado de los actos de tecnologia del poder pueden ser enumerados: 
en primer lugar, haber deseado y aprovechado las organizaciones de los 
indios; en segundo lugar, haber side indiferentes los mismos espanoles a 
los discursos del poder excluyente, difundido por las leyes y los sermones 
de los curas. Para el grupo hegem6nico, 5610 el grupo que estaba en Espana 
tenia que ser beneficiario de la explotaci6n de los indios. 

Pero los espanoles que estaban en America se consideraron aptos para 
aprovechar los recurs os econ6micos -tributos, diezmos, trabajos forzados 
y demas exacciones- pagados por los indios, y para beneficio inmediato y 
directo de ellos mismos, de esos espanoles residentes en America y en 
contra de los residentes en Espana. 

El grupo de aprovechadores y aprovechados fue extenso, fueron y son 
conocidos con el nombre de los encomenderos, calidad a la cual ingresaron 
todos los inmigrantes espanoles, religiosos 0 no, porque encomiendas, 0 
explotaci6n de indios, la hicieron todos. 
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El aprovechamiento de las organizaciones gubernativas de los indios, sus 
antiguas jerarqufas y discursos del poder fueron muy utiles a los espanoles, 
pero lentamente constituyeron un nuevo poder. Los hechos posteriores 
de ese tipo de tecnologia del poder son diffciles de analizar, pero es valida 
afirmar que gracias a ellos los espanoles impusieron el regimen colonial.18 

Los espanoles, en el proceso de ejecuci6n de la explotaci6n de los indios, 
chocaron gravemente con criterios exduyentes: 

1) Indoctrinar y cambiar a los indios, aumentando su nt:imero y 
calidad cultural dentro de las norm as transformadoras 0 

cristianas. 

2) Abandonar el proyecto de transformaci6n esencial de los indios, 
para someterlos simplemente a control polidaco, en los campos 
de concentraci6n lIamados "republicas de indios"; luego se 
dedicaron a autoenganarse con la cristianizaci6n, como 10 explica 
rigurosamente el Arzobispo Pedro Cortes y Larraz. 

En este proceso los indios se reprodujeron parcialmente, porque se 
rompieron las normas sociales, morales y eticas, las estructuras de familia, 
que tenfan anteriormente; no obstante, aunque en forma Iimitada, los 
espanoles se garantizaron que siguieran naciendo indios para explotarlos. 

Pero estando sumidos en esas nuevas comunidades, hechas ad-hoc, 
aislados, y en gran parte abandonados a sus posibilidades, los indios 
reprodujeron sus lenguas, sus practicas sociales y sus propias relaciones 
grupales. 19 

Ni laicos, ni religiosos se ocuparon en forma efectiva de ejecutar el supuesto 
fin de la conquista, que era transformar a los indios. Por el contrario, se 
ocuparon de que no se modificaran y continuaran siendo indios. 

18 La complejidad de la explotacion, organizada por los blancos y constituida luego 
instrumento de otros grupos, esta extensamente detallada en el capitulo dedicado al 
analisis del pensamiento de Pedro Cortes y Larraz, en este libro. Se habla por el de graves 
problemas, porque las relaciones cotidianas estaban profundamente permeadas por la 
idolatria, la hechiceria, el pensamiento magico, y terminos simi lares. Con ellos Cortes y 
Larraz busca ocultar la existencia de grupos de poder, espafioles e indios, en pugna por 
explotar a la totalidad de la poblacion. 

19 Pedro Cortes y Larraz cuando piensa en como crear un nuevo tipo de personas, y luego 
Antonio Batres Jauregui, se ocuparon en sefialar que habia que aislar y romper esas 
comunidades de indios que eran el molde perfecto donde se formaban nuevos indios. 
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LSe puede plantear alguna razon por la que obraron los espanoles como 
10 hicieron? Sf, es posible. Para cumplir la esencia de la conquista y 
colonizacion, que era aprovechar las riquezas naturales y esencialmente 
el trabajo de los indios, no era necesario cristianizarlos, alfabetizarlos, 
modernizarlos, culturizarlos, ni cualquier otro tE~rmino semejante. Para 
explotarlos 10 linico que se necesitaba era la represion. 

La dinc3.rnica de las relaciones grupales, y de los ejercicios del poder, no 
cesaron. Los espanoles asentados en America crearon relaciones entre sf y 
parcialmente, directa 0 indirectamente, con los indios. En los primeros 
siglos los indios sufrieron graves disminuciones de poblacion, muchos 
pueblos desaparecieron. Recuperados de la crisis demogrMica, segun 
Cortes y Larraz, surgieron los nuevos grupos de poder que comprenden 
nuevas etnias. 

Los colonizadores espanoles aprovecharon los productos de los indios: el 
cacao, el amI, la grana 0 cochinilla, el mafz, las plantas medicinales, el 
tabaco, la coca, las joyas, las construcciones, etc. Pero debe resaltarse que 
no fueron solo los productos en sf. Los espanoles hicieron cosas, que hoy 
podemos calificar de trascendentales en el ejercicio de la hegemonfa: 
aprovecharon la mano de obra tecnica, cientffica y organizativa que teruan 
los indios. Todos los saberes cientfficos y tecnicos, para la reproduccion 
de la agricultura origin aria de America, que se tome en productos de 
exportacion; y las estructuras de poder, en las que poruan como autoridades 
de los indios a otros indios, subordinados a los espanoles. 

En el otro extremo de la relacion, los espanoles posefan tecnologfas en 
minerfa, ganaderfa y construe cion, pero la transferencia que hicieron a 
favor de los indios fue minima. Es posible enumerar algunas circunstancias: 

- Primero, los indios no tuvieron acceso a la ganaderfa, salvo en 
casos muy excepcionales; les era prohibido tener caballos que 
eran considerados un arma de combate. 

- Segundo, los indios no fueron propietarios de grandes minas de 
ninglin tipo, ni tampoco pudieron realizar el comercio exterior. 

- Tercero, les estaba negado totalmente ellibre transito y el comercio 
interregional 0 transcontinental. 
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En consecuencia los indios tornados como conjunto, como etnia, siguieron 
ejercitandose esencialmente en los saberes que ternan antes de la llegada 
de los espanoles; salvo una minoria que capt6 saberes de los espanoles, 
pero que se usaron para afianzar el poder de los colonialistas. 

E1 oscurecimiento dd discurso 

Los hechos reales del poder, su discurso practico y el ejercicio del mismo 
no son hechos simples, de un solo significado, sino tienen divers as 
expresiones posteriores. 

Los crfticos del regimen colonial, desde el siglo XVIII hasta hoy, senalan 
hechos que efectivamente existieron, como la explotaci6n y la sumisi6n 
de los indios a favor de los blancos; pero ninguno de los movimientos de 
condena de esa explotaci6n ha planteado un acto de liberaci6n y superaci6n 
de la explotaci6n. Cada grupo que aparece simplemente busca imponer 
una nueva hegemonia. Esta realidad es explicada laboriosamente por el 
arzobispo Cortes y Larraz; los nuevos grupos de indios explotan igual 0 

mas a los otros indios. 

Tanto los discursos que elogian a los espanoles y el colonialismo, asi como 
sus criticos, han ejercitado el discurso del poder y en esa forma enuncian 
aspectos parciales de la realidad. Porque efectivamente se impuso la lengua 
espanola y la religi6n cat6lica contra las otras lenguas y religiones; hubo 
nuevas autoridades 0 formas de gobiemo, republicas y partidos politicos. 
Pero estos aspectos parciales, apologistas 0 condenadores, los 
transformaron en actos totales y absolutos de la realidad. 

Existen las razas, no es posible negarlo, igualmente es imposible ocultar 
la hegemonia politica de los blancos sobre los indios; pero reducir la 
totalidad de los problemas existentes a razas, 0 aspectos estrictamente de 
hegemonia politica, es ocultar la realidad. El poder que han ejercitado los 
blancos contra los indios esta formado por muchos otros hechos: conlleva 
apropiaci6n econ6mica, social y de autoperpetuaci6n; asi mismo el regimen 
constituido por los espanoles, hasta hoy, controla y es propietario de la 
totalidad de los saberes esenciales: ideologia, filosofia, religi6n, creencias, 
dogmas y practicas sociales sin limite.2D 

20 Tanto los discursos politicos de los siglos XVIII y XIX contra el regimen colonial, como el actual 
discurso de los derechos humanos 0 el de la democracia, estan estructurados por los blancos; 
y son el grupo hegemonico y poseen los saberes para hacerlo; pero todos sus discursos solo 
tienen una finalidad: defender y consolidar su hegemonia. Hasta hoy no se ha estructurado 
un nuevo sistema, modelo 0 paradigma que permita entender y modificar la realidad ajena 
al regimen constituido en las entranas del regimen colonial. 
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En consecuencia, presentar un solo aspecto como la totalidad es un acto 
de ocultamiento, 10 cual es una necesidad de la lucha por el poder: senalar 
aspectos dolorosos del poder y ocultar quienes son los que se aprovechan 
de ella; condenar la violencia y esconder quienes se benefician con ella; 
proseguir en proponer poderes locales de caciques voraces y esconder 
que hay explotacion; todas estas formas de hablar y actuar son necesidades 
del poder. Por eso resulta imposible definir el discurso indigenista con 
una estructura absoluta y contenido total: el indigenismo se ha 
transformado en un discurso, y como tal, es otro de los tantos actos de 
tecnologia del poder y puede ser aprovechado por cualquier grupo 
hegemonico, aunque se esconda tras los blancos 0 se esconda tras los 
llamados indios. Es imperativo romper el esquema que ha domina do los 
discursos 0 las practicas diarias, de que existen las relaciones humanas 
unica y exclusivamente en tanto son actos de poder y de hegemonia entre 
los grupos. La esencia y verdadera intension del discurso y sus practicas 
ha sido y es el aprovechamiento del otro u otros. La esencia es perpetuar 
el regimen y el sistema de apropiacion de las capacidades creadoras 
humanas. 

En este aspecto esencial, Michel Foucault, en el primer capitulo de su obra 
Arqueologia del Saber, expone que el discurso puede servirle al grupo 
que ejerce el poder como a quienes se 10 disputan, salvo que haya 
proposicion de otro modelo, de otro sistema y se plantee la creacion de 
una nueva realidad. 

EI conflicto del gobierno y las legalidades 

EI grupo de personas que se apropio del poder desde el siglo XVI y 
estructuro el regimen colonial espanol en America, se ha protegido y 
amparado construyendo simbolos 0 figuras del poder; con ella ha ocultado 
quienes son realmente los sujetos del poder. Ha construido personas que 
son simbolos y ha hecho discursos atribuyendo a determinadas autorida
des todo el poder. Pero el proceso no se detuvo alii, pues se llego a crear 
un simbolo que ha sido de confusion total, pues por medio del discurso, 
estructurado por abogados y politicos, se dice que el poder reside en un 
solo ser, un solo ente, que es una palabra: la ley. 
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En el siglo XVIII, tanto en Europa como en America, este fue uno de los 
ataques fundamentales que se hizo al regimen: la critic a a su sistema de 
leyes. En ese siglo se conformo un nuevo grupo de comerciantes-artesanos, 
base de los futuros industriales-financistas y a quienes por comodidad se 
les llamo la burguesia. Este grupo emergente calificaba de arbitrario, 
caprichoso y sin reglas al sistema monarquico, a la aristocracia y a la 
burocracia; esta ya era un ejercito de gentes en cientos de oficinas. En una 
palabra, ese antiguo regimen carecia de Ie yes y habia que luchar por 
hacerlas. Con un hecho preciso y perceptible, obvio si se qui ere, hacer las 
nuevas leyes, tener las leyes codificadas, sistematizar cada rama y tener 
normas especializadas: con eso que se conoce como la era de las grandes 
codificaciones; con ese hecho, tambien se inventaba el maximo 
ocultamiento de pelear con un magnifico simbolo que era el de la ley y 
senalar al adversario como "fuera de la ley". 

Este hecho extraordinario laico, terrenal y donde se excluia el derecho 
divino, merece una explicacion complementaria; el objetivo no era la labor 
codificadora ni tampoco el uso del siinbolo ley; era el ascenso de un nuevo 
grupo en el mundo -Ia sociedad industrial- al que se Ie ha dado en llamar 
la burguesia; termino lingiiistico que se lleno de aspectos despectivos y 
tambien oculta otro hecho: la posesion absoluta y excluyente del poder 
por un grupo humano, creador de etnias, culturas y corrientes 
ideologicas.21 

Todos los regimenes monarquicos tenian y tienen leyes, reglamentos, 
decretos, etc., en los que fundamentaron su actuacion; todos ellos han hecho 
y hacen el derecho porque son el poder. Por eso siempre actuan en -su
derecho; pero seria totalmente err6neo considerar que su derecho es un 
derecho global, equitativo 0 justo. Esa realidad la ignor61a burguesia, como 
tambien ocult6 que si habia leyes y las habia en abundancia; que jamas el 
regimen colonial espanol careci6 de sistematica y logic a juridica; tenia su 
sistematica y 16gica: la colonial espanola en el mundo, desde el siglo XV 
hasta el XIX. 

21 En cada sociedad existen mitos, esencialmente los mitos laicos, dentro de los grandes mitos 
contemporaneos, creados por la burguesfa estan: la igualdad jurfdica de los estados, la division 
de poderes, que el poder reside en la ley, y la igualdad de todos ante la ley. 
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Planteado como 10 conocemos hoy, sf existfan leyes en el regimen colonial 
espanol, y los verdaderos conflictos no eran por la existencia 0 no de leyes, 
sino por los agudos choques por el poder, los cuales eran conflictos 
humanos concretos y muy complejos. 

El grupo en el poder, recurri6 a traves de su tecnologia al ocultamiento. 
El recurso fue genial, pues el ocultamiento permiti6 sustituir los sujetos 
reales del poder por una palabra: la ley. Pero ademas de ese ocultamiento 
de sujetos, invent6 un discurso mucho mas complejo, la necesidad de la 
existencia de leyes justas. Tal afirmaci6n -que haya leyes justas- buscaba 
la desorientaci6n y confusi6n total de una verdad -casi absoluta- que puede 
resumirse asf: quienes hacen el derecho y la ley, s6lo pueden hacerlo en un 
sentido: a favor suyo y en contra de los otros. Ninguna ley y ningtin derecho 
se da fuera de la historia, y en ella estaban indios, franceses, ingleses y 
estadounidenses, peleando contra los espanoles, por un hecho expreso: el 
poder y luchas por valores precis os y determinados.22 

La burguesfa, en su critica, no pudo ver y tambien ocult6, que esa apariencia 
de la monarqufa de no tener reglas ni lfmites no era un vado, sino todo 10 
contrario: no tenfa lfmites para legislar, porque era el regimen en el poder 
y ademas un poder activo en lucha y ataque contra sus enemigos; siendo 
asf, la monarqufa era el poder y en consecuencia creadora del derecho 
monarquico-teocratico que afirmaban los juristas, como Juan de So16rzano 
y Pereyra, era la base de su derecho yexistencia.23 

Cuando se ha aclarado que con el termino derecho se oculta el poder real, 
es totalmente comprensible que el grupo que esta en el poder -el regimen 
colonial espanol en America- es precisamente el que no tenfa reglas ni 
lfmites, porque era el que generaba el derecho; y 10 hada de conformidad 

22 Estas afirmaciones: por un lado, de que no existe ningun regimen de poder universal y absoluto, 
aun sea de una santi dad como el Papa; y, otro, la aclaracion de que todos los poderes siempre 
son parciales, incluso cuando sean absolutos, en un lugar y momento determinado; son dos 
de los grandes apotes de Francisco de Vitoria. Su estudio detallado figura en el capitulo 
correspondiente. 

23 Solorzano y Pereyra constantemente recurre a citar que el rey dijo en tal cedula 0 real 
mandamiento, que se hicieran cosas a favor de los indios, pero que nunca se cumplieron; y es 
que no se podian cumplir porque eran para eso, para que no se cumplieran. Entonces Solorzano 
y Pereyra recurre a citar que es por voluntad de Dios que los espaiioles tienen que ser los 
unicos que deben cristianizar a los indios y dominarlos. 
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con sus capacidades y necesidades. La trampa intelectual ha sido crear 
confusion ya que ser fuente de derecho, hacedor de normas, no fue ni iba 
a hacer que el Imperio Espanol emitiera disposiciones que subordinaran 
y restringieran al grupo gobemante; mucho menos que ese grupo fuera a 
hacerlo a favor de ingleses, franceses e indios. 

Juan de Sol6rzano y Pereyra, agudo analista del regimen colonial y cultor 
de la obediencia a la ley, senala que es el Rey, con base en el consejo 0 
asesoria que Ie dan sus divers os grupos, formados en Consejos de Indias, 
Castilla, General y Santa Inquisici6n, etc.; quien emite las leyes que deben 
cumplir todos. 

Sol6rzano y Pereyra insiste en senalarlo: son los cuerpos de asesores, que 
representan intereses definidos de grupos, quienes indican cuales son las 
leyes que se tienen que emitir. Pero indiscutiblemente el rey podia cambiar 
esas leyes inmediatamente 0 el dia que 10 necesitase. S610 el recurso de 
ocultamiento del poder podia plantear que la ley era inmodificable, 
definitiva y perfecta, pues la realidad efectiva demuestra y permite conocer 
ahora, que era y es 10 contra rio. Ninguna ley es inmodificable, derogable 
y contradecible. 

Al situarse en los hechos concretos, entre los siglos XV Y XIX, jamas los 
indios pudieron emitir leyes, que fijaran que el rey 0 los espanoles tenian 
que pagar tributos, ni derechos de propiedad a favor de los indios. Ningtin 
indio pudo ganar juicio alguno al rey, a la Audiencia, ni a la Iglesia; pues 
todos estos eran el derecho, la ley y la justicia, porque ellos eran el poder 
y no iban a organizar tribunales para perjudicarse y limitarlo. 

La monarquia, posteriormente la burguesia y los grupos que la 
sustituyeron, han producido, producen y produciran el derecho, porque 
ostentan y ejercen el poder. Lo vital es quien 10 produce y no confundir el 
objeto producido, que puede ser cualquier ley, con el sujeto que la produce. 

Es oportuno decir que estos planteamientos son uno de los grandes aportes 
de Michel Foucault, que permiten desentranar cual es la esencia de la 
historia modema de la etnicidad, c6mo podemos despejar el camino para 
el entendimiento de los elementos esenciales -el poder y las luchas por el 
poder- que constituyen las etnias. 
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Pero la palabra derecho se lleno de magia al ser un objeto de encubrimiento 
y la via para el engano, porque se ha difundido que el derecho es de todos, 
producido por todos y para beneficio de todos. 

Antonio Batres Jauregui, en la experiencia de jurista y crftico del regimen 
colonial, espanol en America, senala que existla el derecho escrito y, junto 
a el, la practica de un grupo preciso de poder; que son los curas, quienes 
hacen, segun el, el aprovechamiento-desperdicio de cientos de miles de 
horas hombre-indio; las cuales estimaba que debian ser aprovechadas por 
otro grupo, al cual pertenecia: los agricultores-exportadores. En el nuevo 
discurso economico de Batres Jauregui, el se ve forzado a realizar un 
riguroso calculo de esas horas hombre-indio. 

La burguesia identifico derecho, texto escrito 0 practicas rutinarias con el 
poder. Los teoricos de este nuevo grupo llegaron a creer que el poder era 
el derecho. Si los antiguos griegos tuvieron dioses zoomorfos, al igual que 
los indios pre-hispanicos y revistieron de vitali dad humana a algunos 
objetos; la burguesia triunfante humanizo y entro en la maxima fantasia 
animista, la burguesia liberal, -en el caso de America, es la faccion a la que 
pertenecia Batres Jauregui- pues hizo sujeto y persona a unos objetas, 
invento un nuevo sujeto, cuya realidad era ser la ley que ellos mismos 
emitlan. Confundio un producto con el productor. Asi termino diciendo: 
que la ley 10 mandaba, que la ley castigaba y que caia todo el peso de la 
ley. 

A partir de ese nuevo sujeto, la ley, los indios ya no eran definidos, 
explotados, marginados y muertos por los liberales y sus despojos, sino 
por la ley; porque ellos decian que la ley mandaba deshacer todas las tierras 
de la comunidad, y obligaba a los indios a cumplir los trabajos forzados 
porque estaban en ley. 

La ley a las leyes contra los indios no pueden ser la fuente de poder: no 
era, ni es asi, pues el poder es el ejercicio de todas las facultades creadoras 
de un grupo humano; y esas facultades estaban y estan mas alla del derecho 
de los liberales. Jamas un producto del poder (las leyes liberales) va a 
limitar la capacidades totales del grupo liberal que ejercia el poder. El 
derecho, sus leyes, constituciones, reglamentos y todos los nombres que 
les dio, son uno de los productos del poder, pero jamas son el poder. 
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Este discurso de la ley y del poder, que groseramente ha sido llamado la 
santidad de la ley 0 de una autoridad into cable, es uno de los mas s6lidos 
y confusos postulados 0 discursos de la historia moderna de la etnicidad. 
Es obligatorio analizarlo, porque atras de cada ley hay un interes preciso 
de un grupo que busca desplazar 0 aplastar a otro. 

Ha sido preciso superar toda esta escabrosa discusi6n de ocultamiento 
del poder, generada desde So16rzano y Pereyra hasta hoy, y brillantemente 
expuesta por Batres Jauregui, de acatar la ley y quedar subordinado a la 
ley, pero a la par la existencia de acciones precisas de aprovechamiento de 
fuerza de trabajo. 

Para estos dos escritores, y para quienes los siguen, la intenci6n ha sido 
despersonalizar al poder, borrar todos los elementos humanos del poder 
y erigirlo como una nueva deidad teocratico-pagana que es la existencia 
de la autoridad de la ley intocable; su cinismo llega hasta el extremo de 
hablar de la santidad de la ley. 

Las luchas ocurridas con el aparecimiento de nuevas etnias no ha sido, ni 
es esencialmente un conflicto jurfdico. En esa forma se ha buscado que 
aparezca como la lucha por el derecho 0 imperio de la ley; en ella se han 
gastado muchas vidas y han muerto muchas personas. No obstante, esto 
debe ser aclarado como un hecho de ocultamiento. Porque no es posible 
reducir los conflictos humanos simplemente a una discusi6n jurfdica. 
Enredar la discusi6n e inducir a luchar por el derecho es una de las 
tecnologfas del poder, hecho estudiado por Michel Foucault en su obra 
Formas Jurfdicas de la Verdad. 

Dice Foucault que los creadores del discurso del poder desvfan la atenci6n 
sobre quienes son realmente el poder, que personas y grupos son quienes 
ejercen el poder; 10 cual se hace asf para que los oprimidos 0 subordinados, 
total mente desorientados, ataquen objetos 0 sfmbolos del poder, como 10 
es el derecho 0 determinada ley, quedando incolumnes los grupos 
hegem6nicos. 

Actuando con estas tecnologfas del poder, los grupos hegem6nicos han 
logrado que se inviertan millones y millones de horas-vida buscando 
derogar 0 imponer una ley, sin lograr jamas tocar a quienes hacen el derecho 
o las leyes; que ademas, en muchos casos se hacen para que, por el poder, 
no se cumplan. 
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Cuando el Arzobispo Pedro Cortes y Larraz, imbuido en ideas medievales 
del poder, que se fundan en la existencia de la aristocracia y en el regimen 
monarquico espanol, pretendio que habfa un solo poder, que el constitufa 
parte de ese poder, pues era el senor Arzobispo; estaba convencido de su 
absoluta realidad y racionalidad; pero conforme viviola experiencia directa 
en su recorrido por el arzobispado conduyo y explico que habfa una nueva 
realidad, tal como se amplfa abajo. 

En su lucha contra los indios, los espanoles habfan encontrado un discurso 
justificativo 0 una racionalidad en la teologfa que deda que todos los 
espanoles provenfan de Dios; pero su racionalidad iba mas alla, y podrfa 
ser calificada como arrogante, al afirmar que ellos gobernaban "por la 
voluntad de Dios"; tanto Vitoria como Solorzano y Pereyra afirman que 
Dios querfa que los espanoles fueran las autoridades, exduyendo a 
cualquier otro europeo; por 10 tanto, ellos eran las autoridades por la 
voluntad de Dios. 

Junto a ese postulado erigieron otro, tambien de caracter absoluto: durante 
la conquista, todos los espanoles eran "imagen y semejanza de Dios"; 
incluyendo dentro de esa imagen y semejanza el ejercicio del poder. Esa 
concepcion teologica se enfrento violentamente con la realidad que 
resultaba imposible de ocultar, porque era una verdad evidente que los 
indios no eran imagen ni semejanza de los espanoles, ni siquiera parecidos 
a ellos. 

Dentro de las fracturas de saberes, discursos y practicas discursivas se 
encuentra un elemento totalmente polemico y contradictorio: primero, 
reiterar la absoluta igualdad de las etnias; dos, asurnir la historia moderna 
de la etnicidad y aceptar como un hecho indiscutible -y verdad absoluta
que los indios, los espanoles y los negros no eran, ni son iguales. 

El tema esta planteado y hasta hoy ningun discurso teologico ha podido 
romper esa realidad; porque si se insiste en la igualdad Lcual es el motivo 
y causa de las luchas?, y si hay desigualdades Lque es 10 que hay que 
cambiar en la realidad?, Lque privilegios hay que alterar? En sfntesis, 
modificar las relaciones humanas y con ellas las relaciones de poder. 

Lo afirmado en el parrafo anterior podrfa resultar simplemente polernico 
si no se encaran los hechos como han sucedido. En una faceta de ell os, si 
indios y espanoles, eran iguales entonces LPor que hubo guerras, para 
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que la conquista y como justificar la opresion?; el otro aspedo,la existencia 
de desigualdades, conflidos y pugnas de etnias, fue vivido por Cortes y 
Larraz y ella deja ampliamente escrito. 

Pedro Cortes y Larraz tuvo un encuentro -choque casi mortal, 
teologicamente hablando- con la realidad y alli establecio que los humanos, 
llamados indios, no querian a los espanoles ni a los religiosos, mucho 
menos a sus valores espirituales. Para el Arzobispo esto era inconcebible, 
porque tal desamor derrumbaba to do el discurso teologico que afirmaba 
que los espanoles provenian de Dios. 

Debe dimensionarse esa realidad: Lcomo podian los indios estar en contra 
de Dios y como Dios toleraba esa practica? Como diria muchas veces Cortes 
y Larraz, ese era un mundo de magicos, donde se inventaba la realidad.24 

Cortes y Larraz descubrio que la realidad no era como ella concebia, que 
era de otra forma, porque habia mas poderes. La idea de un poder fulico y 
hegemonico totat unificado si se quiere, habia sido rota de nuevo en 
AmeriCa.25 

Puede decirse que para que esto sucediera se dieron justificaciones: que 
eran enormes las distancias entre Espana y America; que habia falta de 
comunicaciones; que habia una inmensa capacidad de recursos humanos 
nativos y naturales superiores a las capacidades de los espanoles. Tambien 
se dijo que los espanoles, que ejercieron el dominio, eran un grupo con 
habitos de consumidores, sin espiritu emprendedor y satisfechos del poder 

24 Hoy, a mas de doscientos aiios de escritos los textos de Cortes y Larraz, no esposible dimensionar 
el choque sufrido por el; pero los indios no creian el origen del hombre elaborado por la 
teologia catolica, en consecuencia los indios no se consideraban imagen y semejanza del Dios 
de los curas espaiioles colonialistas. Evidentemente los indios no se asemejan exteriormente 
a los blancos, interiormente creian y vivian otras cosas y en el ejercicio del poder los curas 
eran hegemonicos y los indios subordinados; segun los curas espaiioles, Dios les habia repartido 
el poder exclusivamente a uno de sus semejantes, que eran los espaiioles y no los indios. No 
pueden haber sujetos sin poder y segun la teologia catolica, espaiiola y colonialista, el poder 
sobre los indios les fue otorgado exclusivamente a los espaiioles, segun expresa Solorzano y 
Pereyra. 

25 A principios de 1990 de nuevo se difunde la idea de la existencia de una 'globalidad"; 
pretendiendo con ello ocultar la busqueda -imposible de ser- del poder unico y hegemonico 
de un grupo de empresarios de los Estados Unidos de America; de nuevo ellos chocan con la 
existencia de la multidiversidad cultural, biologica, etnica y de poderes; en algunos casos 
lIamados locales, de caciques feroces y sanguinarios; pero que son tambien el poder. 
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y riqueza que acaparaban. La acusaci6n era precis a e iba directamente 
dirigida contra los grupos que vivian en el Consejo de Indias, la Casa de 
Contrataci6n de Sevilla y las decenas de ordenes religiosas. Todos ellos 
eran estimados consumidores de todo tipo de objetos, ya fuera en las cortes 
o gobiernos burocraticos de los palacios; y no menos indolentes eran 
tambien la mayoria de los que poblaron America. Todos eran culpables de 
la situaci6n que existia en America. 

Setenta anos despues de concluido el regimen politico colonial espanol 
(1891), Batres Jauregui busc6, en un discurso renovador, ir mas alia de los 
simples habitos. Batres Jauregui considero que ademas de esos habitos, el 
vado era en todo el sistema. Los espanoles habian impuesto la economia 
medieval espanola en America; y tal economia fue nociva para los 
espanoles y para los indios. A linea seguida dice categ6ricamente que no 
se atreve a condenar al regimen colonialista a nivel mundial; si se hubiese 
decidido hacerlo habria tenido que concluir que sin colonialismo no 
hubiera existido jamas el capitalismo, ni la era moderna; que en sus raices 
estaba la violencia y el despojo del trabajo humane de las cuatro quintas 
partes de la humanidad, durante cinco siglos. 

Para Batres Jauregui es la totalidad del sistema 10 que ha genera do a los 
indios, y en esa palabra -totalidad- estan tambien incluidos ellos mismos. 
Batres Jauregui creia en la existencia de una voluntad de lucha, de 
tenacidad y esfuerzo en los grupos humanos; pero tambien agregaba que 
habiendo side victimas de toda la violencia concebible y la inconcebible, 
por mas de trescientos anos, los indios caredan de esos elementos 0 

virtu des en su personalidad. 

Entonces la indolencia -atribuida igualmente a los no-espanoles-, y 
senalada por Cortes y Larraz, !lev6 a que existiera un grupo de seres 
humanos, lIamados indios, quienes tenian una nueva personalidad porque 
eran sumisos, lIenos de estulticia y de personalidad mutilada. Hechas estas 
afirmaciones, dedujo que resultaba dudoso plantear la igualdad de los 
seres humanos. 

De nuevo, el esquematismo liberal 0 teol6gico cat6lico de la igualdad de 
los seres humanos saltaba hecho pedazos. No fue faci l para ninguno de 
esos dos grandes escritores Cortes y Larraz, y Batres Jauregui; hacer tales 
afirmaciones, por 10 que antes de hacerlas brindaron abundantes elementos 
de hecho. 
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Casi cuatro siglos atras, Francisco de Vitoria habia arribado a esa misma 
conclusi6n y afirmaba que los indios eran barbaros, en consecuencia, no 
eran iguales a los espanoles. Era imperativ~ asentar tal desigualdad, porque 
era precisamente ella la que jushfic61as guerras: los indios eran barbaros, 
id61atras, rushcos, canibales y como consecuencia siervos por naturaleza; 
no eran iguales a los espanoles, que eran imagen y semejanza de Dios y 
poseedores de la verdadera religi6n cat61ica espanola y colonialista.26 

EI analisis de los que se han centrado en el derecho como una realidad 
total y absoluta, como 10 hizo Batres Jauregui, terminan con una visi6n 
distorsionada de la realidad; porque el poder era y es mas que el derecho, 
tambien era y es mas que el comercio, al que Vitoria consider6 como un 
hecho total; igualmente, el poder era mas que la Iglesia cat61ica, a quien 
Cortes y Larraz atribuy6 todo el poder. 

Todos los factores citados eran parte del poder, pero no 10 comprendian 0 
reunian en su integridad; tampoco cad a uno de los grupos que 10 ejercia, 
como eran los bur6cratas, los comerciantes y los curas; en cuanto que cad a 
uno de ell os tenia saberes y discursos de los cuales carecian los otros. Pero 
ninguno de todos ellos tuvo los saberes de quienes estaban al margen de 
la ley y que ejercian poder, como las organizaciones de los indios. 

Los intereses de cada grupo de espanoles hegem6nicos eran a veces 
contradictorios, pero en el ejercicio del poder contra otros grupos definidos 
o en defensa de sus intereses de herras, comercio, privilegios y ganancias, 
se unian coherentemente; los colonialistas espanoles, ya fueran de la 
peninsula iberica 0 residentes en America, lucharon contra ingleses, 
holandeses 0 franceses: los enemigos asumieron formas de piratas, 
corsarios 0 contrabandistas; pero en America sus maximos enemigos fueron 
desde el principio los indios. 

Los espanoles, des de el siglo XVI, les disputaban el poder a los indios; 
igualmente les disputaban el uso de suelos, bosques, caza y comercio; con 
dolor, en el siglo XVIII, Cortes y Larraz descubri6 que la masa de indios 
brindaba obediencia a un grupo de indios. Obedecer, para esa masa de 

26 Es preciso citar la existencia del texto emitido en 1537 don de por consulta de un cura de 
Tlaxcala, Mexico, el Papa responde que debe considerarseles seres humanos. Pero esto no es 
suficiente, porque existen otros atributos como ser 0 no cristianos, ser 0 no rebeldes, alzados 
y enemigos perfidos que deben ser muertos. 
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indios, significaba que ternan temor de un grupo reducido de dirigentes 
indios; que esos dirigentes tenian el dominio de los otros indios y 
finalmente, que ese grupo reducido estaba aprovechando el trabajo y las 
riquezas de la gran mayoria de indios. 

En este proceso de conformaci6n de etnias se ha dado una dimimica de 
acciones y reacciones entre blancos e indios; pero de esta raiz original se 
fueron construyendo otros grupos. Dejar de analizar e integrar estos grupos 
en el proceso, impediria comprender c6mo qued6 construida la realidad 
social 0 humana actual. 

Debe reiterarse que en este trabajo se ha hablado de las rakes de la etnicidad 
y de la dinamica que se conform6 alrededor de esta; que hay permanencia 
en principios, ideas, juicios y un discurso colonialista 0 anticolonialista 
sumamente esquematico, como el de Francisco de Vitoria 0 el de So16rzano 
y Pereyra; pero que existe un principio, que puede denominarse "inercial", 
que consiste en que aun cuando ya hayan desaparecido los hechos que 
dieron origen a ideas como que los indios y la etnia son simplemente una 
raza, las ideas de ese principio persisten y siguen repitiendose 0 
aplicandose como verda des absolutas. 

Con 10 dicho en el parrafo anterior puede ingresarse al otro elemento del 
discurso de la etnicidad: la exclusi6n. En la historia moderna de la etnicidad 
se encuentra que todos sus dis curs os han venido fundamentandose en 
una relaci6n de exclusi6n; para el grupo hegem6nico existe un discurso y 
una practica discursiva como absoluta, que elimina y descarta cualquier 
otra. 

Esto se fundamenta en la practica del poder que es, 0 pretende ser, absoluto 
y excluyente. Al estructurar discursos sobre la realidad ideo16gica, filos6fica 
o teo16gica, los grupos que han estado en el poder han obrado siempre 
absolutamente igual: para ellos s610 hay una realidad y un solo 
pensamiento que es el verdadero, ellegitimo, el aceptado yen consecuencia 
excluyente de cualquier otro. 

Esta realidad generic a puede ser ilustrada con las ideas expresadas por el 
arzobispo Pedro Cortes y Larraz y los conflictos que confront6. 
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Convencido de que existia un solo Dios y con el un solo poder, Cortes y 
Larraz descubrio que no era as!. En su contacto con los indios, en su extenso 
recorrido par Guatemala, descubrio que existfa otro dios y otro poder. Ese 
otro poder y esas otras deidades habian estado prohibidas y como tal no 
habian existido. Ni siquiera podia nombrarseles, porque era imposible 
nominar un poder oficialmente inexistente. 

Ese otro poder y esos otros dioses eran llamados: idolatrias, magias 0 

hechicerias; todos terminos despectivos, de marginacion y condena; pero 
ese otro poder era el dominio que tenian los indios sobre la naturaleza y 
sobre el alma de los otros indios. 

Al principio de la Colonia, al suprimir ese poder y esos saberes de los 
indios, con la imposicion de una nueva religion, sucedieron varias cosas. 
Primero, la explicacion del mundo que tenian los indios quedo dividida, 
por 10 menos en dos partes: por un lado el mundo visible, publico y legal 
de los espafloles y por otro el secreto y clandestino de los indios. Segundo, 
la division jamas logrola unidad. 

La respuesta de por que no se logrola unidad puede intentarse al explicar 
10 siguiente: primero, que los indios siguieron viviendo, en parte, como 
vivian antes; segundo, que el dominio de la naturaleza siguio siendo el 
mismo, sus relaciones y absoluta dependencia del agua de lluvia, siembras 
estacionales y produccion rudimentaria de fuego; tercero, siguieron usando 
exclusivamente su fuerza fisica personal para trabajar, pues los indios no 
accedieron a nuevas formas de energia; cuarto, existian otras formas de 
energia, como la que desplegaba la naturaleza en rayos, terremotos, 
huracanes, tormentas 0 erupciones, y todas ell as seguian operando 
absolutamente iguales; quinto, para los indios esas fuerzas siguieron siendo 
un misterio y estaban totalmente controladas por sus deidades. 

Las explicaciones formuladas por los curas de la Iglesia catolica no eran 
vaIidas: las ideas de los curas sobre la vida, la sociedad y el cosmos carecian 
de credibilidad, porque ellos tampoco controlaban huracanes, lluvias, 
sequias, terremotos 0 enfermedades. Dicho en forma simple: los poderes 
de los curas no eran eficaces ante las enfermedades y las fuerzas naturales. 
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La no aceptacion del pensamiento religioso catolico tuvo tambien otro 
elemento fundamental: la incapacidad de los curas para poder dar una 
explicacion de la violencia y la explotacion ejecutada por el regimen 
colonial y esencialmente por los mismos curas. Al analizar los discursos 
teologicos sobre la igualdad de los hombres, el amor al projimo y el origen 
del poder, tanto dentro de su estructura interior como en su practica 
discursiva, resultaba que eran total mente incoherentes y esencialmente 
excluyentes. Porque dentro de las clasificaciones de enemigos y lucha 
contra ellos, podian ser amados pero -esto es 10 fatal- jamas existia en la 
vida diaria tal amor. Estos conflictos con los discursos teologicos se 
extienden tambien a los otros discursos, como se explica a continuacion. 

Al analizar los discursos que se han formulado en estos ultimos cinco 
siglos y sus practicas discursivas sobre la etnicidad, existe una realidad 
ineludible: siguen pesando en las relaciones de todos. Porque cada etnia 
de las nominadas y las innominadas, ha formulado discursos tanto para 
su defensa, como en sus luchas para alcanzar el poder 0 simplemente para 
atacar a los otros grupos. 

Los discursos y practicas discursivas tienen como minimo dos dinamicas, 
dos vectores y dos destinos: el primero, el ejercicio de la conservacion del 
grupo, de la estructura y la autoridad hegemonica interna; y el segundo, 
los discursos y practicas en relacion con otros grupos, sean inferiores, 
similares 0 superiores jerarquicos. 

Las palabras de obediencia sobre como vestirse, la censura al cambio de 
traje, el uso 0 no uso del idioma, el rechazo 0 mala informacion sobre 
otros grupos, son inculcados internamente en cada grupo; siempre sera 
poco insistir en que los temas de la etnicidad traspasan todo y son 
aprendidos asistematicamente en la casa, la comunidad y en las relaciones 
de trabajo, sociales, de diversion, etc. 

De la exc1usi6n a la homogeneizaci6n 

En el discurso de como es el mundo, como es la vida y, sobre ellos, como 
son los seres humanos, los grupos hegemonicos en un principio fijan 
normas de exclusion; ellos determinan quien es el ser humano y cuales 
son sus caracteristicas y elementos. As! hicieron los griegos, los romanos 
y sus miles de seguidores 10 han repetido servilmente. 
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Pero en una segunda acci6n discursiva se plantea que los seres humanos 
deben ser como dice el grupo hegem6nico. Es preciso insistir que en este 
aspecto se hace Arqueologia del Saber, que se busca desentranar en 10 
mas profundo, c6mo se ha estructurado el discurso de la etnicidad 
hegem6nica. 

En una segunda acci6n discursiva los grupos hegem6nicos buscan 
homogeneizar, cortar con un rasero a todos los subordinados y hacerlos 
iguales. Adelante, se habla del rechazo a las diferencias. 

Para hacer esta estandarizaci6n y homogeneizaci6n mecanica, los 
hegem6nicos han buscado rasgos, aspectos minimos 0 detalles con los 
cuales hacer simetrias mentales verdaderamente violentas. Precisa en este 
momenta fijar los hechos como se han ejecutado: si se toma un grupo de 
blancos, indios, mestizos 0 mulatos, no es posible afirmar que todos los 
miembros de cad a grupo sean absolutamente iguales; porque en tanto 
raza (blancos, negros, indios, etc.), podrian encontrarse algunos rasgos 
fisicos similares, entre ellos. Pero identicamente tomando esos rasgos 
exteriores podria decirse que geneticamente no son iguales. Forzar a que 
tienen dos pies y dos manos, una cabeza 0 dos ojos, es un rasgo exterior 
muy, pero muy limitado, porque tambien podria encontrarse que los pies, 
los ojos 0 las manos no son iguales. 

LPor que habia que buscar igualdades y elevarlas a categoria de absolutas? 
Para ocultar las relaciones de poder, de saberes, de hegemonia y capacidad 
de acci6n. 

En este proceso todos los grupos hegem6nicos han planteado simetrias y 
similitudes de los grupos humanos, para construir un supuesto hombre 
universa1. 27 

Al situarse en los hechos Cortes y Larraz agregaria un elemento mas a 
esta realidad de grupos humanos desiguales; dentro de cada grupo de 
indios, blancos, negros y las nuevas etnias, afirma el Arzobispo en su libro, 
tambien hay facciones, elites 0 grupos de poder. 

27 Digno de ser citado es el escritor mexicano Jose Vasconcelos, que en 10 mas alto de su poder 
hegem6nico, plante61a existencia de una raza c6smica. AI final de su vida, Vasconcelos ya no 
sostuvo tales ideas y se adhiri6 parcialmente al racismo aleman. ~ 
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Exactamente por esa diferenciaci6n interna es que cad a etnia establece y 
practica sus reglas internas de cohesi6n, obediencia y conservaci6n de 
privilegios y hegemonias. Esto fue 10 que afirm6 Cortes y Larraz cuando 
tuvo que definir quienes eran los indios; y el vio esa relaci6n dina mica, 
cambiante y con diversas fracturas. 

Batres Jauregui, fue mas all a; en su libro describe, en forma extensa, c6mo 
han surgido nuevas etnias con las acciones del proceso llamado 
independencia; quienes fueron los que lucharon y cuales fueron los 
discursos que se estructuraron y contribuyeron a que se generara el proceso 
de lucha, la creaci6n del Estado nacional y c6mo los indios quedaron al 
margen, en ese complejo proceso econ6mico, politico yetnico. 

Batres Jauregui, apasionado por la expresi6n matematica de los hechos, 
aparece como el primer te6rico que senala que las etnias no son un 
problema de can tid ad, para 10 que aqui s610 basta citar dos hechos: 

1) En el proceso de conquista y colonizaci6n fue, dice el, un grupo 
reducido de aventureros, hombres con una agresividad y 
ambici6n sin limite el que actu6. 

2) En el caso de los indios, repite, forman mas del sesenta y seis por 
ciento de la poblaci6n, los que trabajan, hablan sus lenguas, etc. 
Pero ese hecho de ser mayo ria numerica no es relevante, porque 
ellos no poseen la capacidad de acci6n. Luego dice cos as muy 
precisas como que hay que suprimir sus formas de vivir, de hablar, 
de trabajar, de relacionarse entre si: ellos deben adoptar la forma 
de ser de la minoria, que tampoco son ya blancos espanoles
conquistadores, sino la nueva identidad: los guatemaltecos.28 

Todo estos hechos que Vitoria, Sol6rzano y Pereyra, Cortes y Larraz vieron 
en gestaci6n, tienen hoy una explicaci6n completa en la sociedad 
contemporanea, en donde los procesos han madurado: porque la 

28 Este hecho de ser los mestizos los nuevos grupos de poder, una minoria poderosa, que 
controlaba 10 que hoy se ha dado en denominar el poder local; ser los omnimodos, despotas, 
atrasados y ademas enemigos de todo cambio, porque este significaria suprimir sus prebend as, 
exacciones y arbitrariedades, 0 simplemente su enriquecimiento. Todo esto 10 ve agudamente 
y con mucha anticipacion Pedro Cortes y Larraz. Y podra no gustar la existencia de esos mini
poderes locales opresivos, pero ellos existen e imponen form as de vida. 
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confrontacion original fue de indios y blancos, pero eso no permanecio 
inmodificable, ni era precisamente 10 linico que darla los cambios en el 
proceso vivo de los grupos y la realidad etnica de hoy. 

Persistir hoy en que los grupos en conflicto siguen siendo los espanoles 
con los indios 0 los blancos con los indios, carece de realidad. Se afirma 
que hubo guerras y un regimen colonial que dejaron marcas en la sociedad 
actual; que eso se expresa en la carencia de saberes, recursos y capacidades; 
pero ni el interior del pais, de la region, ni del planeta han permanecido 
iguales y, por el contra rio, se han generado grandes confrontaciones yellas 
son producto de la accion de nuevos y divers os grupos de poder. 

La historia modema de 1a etnicidad. un proceso de larga dunci6n 

EI estudio y posible entendimiento de las rakes de la historia moderna de 
la etnicidad, debe hacerse planteando que esta his tori a esta construida 
por hechos 0 fenomenos de larga duracion29

; que son procesos de siglos 
en que se han ido constituyendo los grupos de indios, blancos, mestizos, 
negros, mulatos, etc.; con todos sus saberes, discursos y capacidades. 

Esos procesos no son exclusivos de America, pues se han dado a nivel 
mundial; no fue solo en Espana donde los indios pasaron a convertirse en 
objeto de estudio, legislacion y discusion filosofica; en otras regiones como 
Inglaterra, Francia y despues Estados Unidos tambien han sido motivo de 
reflexion y polemica los indios, los negros y los asiaticos. Este es uno de 
los aspectos de la his tori a moderna: escribir, pensar, discutir, volver a 
retomar el tema y desarrollarlo de nuevo. 

Pero en otro sentido, y apoyados en la metodologia propuesta por Michel 
Foucault, hay otra forma de discursos; precisamente por eso el introdujo 
el termino "pnkticas discursivas". Esas practicas discursivas han recibido 
el nombre de rebeliones, alzamientos, motines, disturbios, guerras de 
castas, de indios, etc. 

29 La expresion ' hechos historicos de larga duracion', fue introducida por Fernand Braudel en 
dos libros: EI Meditemineo y el Mundo de Felipe II; y La Historia y las Ciencias Sociales. Aqui 
se aplica la estructura basica de esa concepcion pero se Ie integran elementos de la vida de 
las etnias. 
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EI discurso de 1a acci6n de larga dunci6n 

Aun cuando muchos de los aetos de los indios, los negros 0 los asiaticos 
no estan documentados; sus aetitudes de resistencia, de protesta, de 
rebeldfa, incluso de desaparicion, han influido en las decisiones que han 
tornado los grupos hegemonicos. 

Este conjunto de acciones, que motivaron la respuesta legislativa, jurfdica, 
politica 0 militar, tambien forman la rustoria moderna de la etnicidad. 
Porque sin la acci6n de los indios rebeldes no se habrfan genera do 
instituciones, discursos filosoficos, teo16gicos ni practicas gubernativas. 

Los alzamientos, las hostilidades, las fronteras, los fuertes, las avanzadas 
y demas terminos de polfticas de poblamiento, despojo y exterminio 
tampoco han dejado de existir en los ultimos cinco siglos. 

Hay otras formas de accion. Tambien han ocurrido otros hechos ajenos a 
la discusion filosofica, polftica y militar. Aquf solo son enumeradas, pero 
el autor de este trabajo tiene la firme esperanza que otras personas en 
mejores condiciones desarrollen ese tema. 

Etnia y alimentos 

Como parte fundamental en la configura cion de las etnias, entraron en la 
vida cotidiana de los espaii.oles y posteriormente de toda la humanidad, 
objetos como el mafz, el tabaco, el aful, la coca, los tomates, el aguacate, el 
cacao, etc.; estes productos eran obra de la actividad creadora de los indios 
fundamentados en rigurosos saberes. 

Esos saberes, los discursos cientfficos y tecnicos para la produccion 
agronomica, enumerados en el parrafo precedente, no se perdieron con la 
guerra de conquista, ni la colonizaci6n; por el contrario, se incorporaron a 
la totalidad de la vida; ni mfnimamente podra comprenderse que es el 
mundo contemporaneo, si se ignora que la etnia formada por los indios 
era un mundo riqufsimo de descubrimientos en biotecnologia; y que toda 
esa biotecnologia fue aportada para la conformaci6n de la vida actual; 
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baste plantear algunas preguntas: Lde donde sali6la coca?, Lque seria de 
las nuevas potencias sin su justificacion hegemonica de proseguir el 
narcotrafico?, Lacaso existiria la dieta del maiz, el chocolate y el tabaco si 
los indios no los hubieran desarrollado?, Lque seria del mundo sin la hevea 
Americana (caucho), ellcitex, las gomas de mascar 0 los neumciticos? 

Al expresar la produccion como elemento integrante de la etnia formada 
por los indios, se integra la vision enriquecedora aportada por Michel 
Foucault de en tender a los grupos actuando sobre la naturaleza. 

Los nsgos esteticos 

Ademas de temas vitales como la biotecnologia agricola, la etnia de los 
indios y las que se forma ron en base a ellas, produjeron nuevos saberes, 
discursos y practicas discursivas esteticas. EI tema, como se entendera, es 
muy vasto yapasionante. 

El Arzobispo Pedro Cortes y Larraz dedica extensos parrafos y mucho 
tiempo a la reflexion sobre esa nueva realidad: los bailes. LQue eran los 
bailes?, Lque son los bailes? Para el senor Arzobispo eran actividades 
condenables, sucias, inaceptables. Independientemente de su valor estetico, 
del cual se habla luego, y fuera de esas calificaciones negativas, los bailes 
son actividades grupales esenciales, conformaban el inmenso mundo de 
las relaciones sociales, grupales y comunales de cada grupo. Un baile era 
un acto mezcla de muchas cosas, porque era un rito pagano-catolico, un 
acto adulterado, un acto paralelo y simultaneo, pero tambien era otras 
cosas (Cortes, 1771:I,135). 

Bailar en si es una expresion estetica, ritmica y armonica; pero es a la vez 
expresion de una etnia, conlleva saberes y misterios de esa etnia. Todos 
los grupos etnicos tienen danzas, ritmos y expresiones dramaticas 
musicalizadas. 

Cortes y Larraz 10 entendio al verla; el baile era mas que la danza, el ritmo 
y la percusion. La actitud de la Iglesia catolica, espanola y colonial, de 10 
cual da cuenta ampliamente Juan de Solorzano y Pereyra, prohibio 
totalmente la musica, la danza y el arte dramcitico de los indios. 
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LQUe se sabe hoy? En el siglo XX las percusiones ingresaron al mundo de 
la llamada musica clasica; durante cuatro siglos no fue posible que los 
instrumentos de los indios ingresaran al templo. En el mejor momento se 
quedaron en el atrio. 

Pero en el proceso de transformacion de la etnia formada por los indios, 
los instrumentos de percusion ingresaron a los templos, a las salas de 
concierto y el aporte de la etnia indigena con sus instrumentos musicales, 
las obras compuestas para ellos y todos los complementos adjuntos, no 
reconstruyen la primitiva etnia de los indios del siglo XVI, sino que 
configuran nuevas etnias, en sus expresiones esteticas. 

Otra expresion estetica de los indios y que solo puede ser mencionada es 
todo su mundo de pintura, escultura y textiles. 

Antonio Batres Jauregui dejo documentado ampliamente quienes estaban 
produciendo textiles y 10 valioso que eran los indios. Pero simultaneamente 
los ataca y pretende que para ser humanos los indios debian vestir como 
los humanos blancos hegemonicos. 

Habia que citar estos aspectos de las rakes modernas de la etnicidad porque 
como se ha planteado mas de una vez, el poder hegemonico no es solo el 
gobierno, las leyes escritas y su llamado regimen de derecho; el poder 
hegemonico es una amplia y diversa conjuncion de reglas que norman la 
conduct a; una de ell as son las reglas esteticas expresadas en que se canta, 
que se oye, que se baila, que se pinta, que se viste; pero fijando 
categoricamente que es 10 bello, 10 no-bello, inaceptable y finalmente 10 
censurado 0 prohibido. 

Vida de recreaci6n y expansi6n espiritual 

Junto al hecho de la musica y los bailes, descrito por Cortes y Larraz, queda 
otro tema pendiente por estudiar: Lque es el ocio para cada etnia?, Len que 
invierten su tiempo libre?, Lque discursos se han edificado sobre las 
concepciones de tales fenomenos por cad a etnia?30 

30 Rafael Landivar y Caballero, en su extraordinaria obra Rustieatio Mexieana, dediea una extensa 
parte a la actividad ludica, analiza los diversos juegos y diversiones; profundiza y hace una 
reflexi6n sobre que es jugar. 
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Tanto Cortes y Larraz como Batres Jauregui consideraron que los indios 
invertfan grandes sumas en plumas, adomos, fiestas y actividades; a su 
juicio 5610 gas tab an el dineroY 

El hecho que la vida de recreaci6n comunitaria y de expansi6n espiritual, 
tambien este atravesada por el poder, ha impedido analizar los rasgos de 
violencia, manipulaci6n y conflictos de la vida social. Fiestas, ceremonias, 
juegos, festividades ciclicas y vida reglamentada, son rasgos de una etnia 
formada por indios. 

Integrado al mundo en conflicto y choque cotidiano, algunas veces en 
forma expresa; otras dentro del sutil mundo estetico y finalmente simb6lico, 
las etnias han luchado ferozmente en ese campo. 

En el proceso de cinco siglos, las transformaciones del uso del tiempo 
libre han recorrido cambios sustanciales en su forma, pero no podra 
sustraerse un analisis que comprenda: L que tecnologia del poder, discursos 
cientfficos y practicas discursivas estan dentro de las expresiones esteticas?; 
Lc6mo ritmos, colores, actividades en general son aprovechados para el 
ejercicio de la hegemonia? Tampoco podran sustraerse los analisis de c6mo 
esas mismas formas pueden tomar otra direcci6n y utilizarse en las luchas 
contra la hegemonia. 

Etnia y reproducci6n humana 

Continuando con el desarrollo de la idea de que la historia modema de la 
etnicidad no se agota en indios y blancos, puede decirse que en estos 
ultimos cinco siglos aparecieron nuevos sujetos etnicos. 

31 'Es tal extremo el vicio del juego, que los ladinos muy frecuentemente despojan a sus mujeres 
de todos su vestidos, hasta dejarlas como nacieron y los venden publicamente para jugar. 
Extranando semejante monstruosidad con las mujeres propias, se me dijo: que esta especie 
de gente ni en la cosa minima las asiste, sino que antes al trocado las mujeres 10 han de servir 
y mantener en un todo, aun para su vicios y que aun asi las castigan barbaramente: No ha de 
entenderse que el vicio del juego se cine solamente a los ladinos, sino que comprende a 
muchos hacenderos, que exponiendo cantidades muy considerables, con 10 que, sin embargo 
del mucho dinero que entra por la tinta, es ciudad pobre' (Cortes, 1771:I,lS9). 
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Al abordar el tema de la reproduccion de los grupos humanos (indios, 
blanc os, negros y sus mezclas), aparece como un solido aporte de este 
tipo de estudios la obra de Michel Foucault titulada Historia Modema de 
la Sexualidad. 

Como to do proceso realizado entre los grupos humanos, la reproduccion 
de sf mismos esta integrada por muchos elementos: biologicos, economicos, 
aspectos jurfdicos, valores eticos, antropologicos y finalmente, como 
producto de todos, la historia de la etnicidad. 

La voz que dijo las primeras palabras acerca de este tema fue Francisco de 
Vitoria, quien audazmente planteo que los espanoles podfan formar familia 
con las barbaras, vulgarmente llamadas indias; y que por ese hecho podrfan 
viajar, negociar y establecerse en Las Indias. Esto se cumplio puntualmente. 
Por ella es un profeta de los nuevos saberes. 

En el curso de los primeros doscientos anos aparecio un grave problema: 
los blancos nacidos en Las Indias ya no eran espanoles, sino que eran 
indianos. Con estricto criterio racial, ellos eran blancos, pero dentro de los 
discursos que han dicho los grupos de poderosos, aparecio uno que sigue 
dominando hasta hoy: son los grupos de poder quienes con sus discursos, 
pero sobre todo con sus practicas discursivas, deciden cuales son los 
elementos que deben existir para poseer una identidad; entonces se puede 
utilizar como mecanisme de identidad la atribuida a los padres 0 la raza 
(criterio bioI6gico); 0 puede utilizarse ellugar donde se naci6 (0 geografico); 
tambien el poder puede decidir que se utilicen parametros 0 hechos 
total mente etnicos, 10 cual significa circunstancias ideologico-polfticas, 
encubiertas con palabras como jus culturalis 0 la cultura que se tiene para 
quedar excluido 0 incorporado a un grupo de poder. 

Con ese discurso impuesto por los espanoles hegemonicos de Espana en 
contra de los nacidos en America 0 Las Indias, se produjo una nueva 
identidad (la no-identidad) de unos espanoles, que eran despectivamente 
llamados indianos. Asf habfan sido disenados, ademas de la separacion, 
los nuevos conflictos human os en America entre los propios blancos. 

Esa separacion discriminatoria contra sus mismos descendientes fue hecha 
por los propios blancos que ejercfan el poder; porque ell os entendieron 
que se estaban conformando nuevos nucleos de poder que podfan competir 
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con ellos para despojarlos del poder; eran esos indianos quienes tenfan 
relaci6n directa can los indios, las riquezas y los poderes locales. LQuien 
conoda mejor America sino los indianos? LQuien sino los que conviven 
con los oprimidos podfan reclamar la sucesi6n y herencia de esos oprimidos 
y el traspaso de ellos a su favor? 32 

Pedro Cortes y Larraz tambien not6 esa realidad. Habfan blancos que ya 
no eran espanoles de Espana, que jamas regresarfan ni tendrfan poder en 
Espana, pero vivfan y tenfan poder en Las Indias. 

Antonio Batres Jauregui, al iniciar la tercera parte de su estudio sobre los 
indios, dedic6 una extensa parte a ese hecho, que el estim6 el mas 
importante del siglo XIX: las independencias de los pueblos de America 
del poder colonial espano!. Batres Jauregui tambien identific6 una nueva 
etnia: los que hicieron la independencia, que no eran indios, pero tampoco 
eran los espanoles, que eran reconocidos oficialmente como tales y estaban 
en el poder. 

La independencia como proceso la produjeron los ilegales, los que estaban 
al margen de la ley, los que estaban en contra del sistema, pero que no 
eran ya ni indios, ni espanoles: era la nueva etnicidad como grupo 
hegem6nico, como nuevo discurso del poder. 

Batres Jauregui entendi6 que en las luchas por el poder habfa mas que 
razas (blancos, indios, negros, mulatos, mestizos, etc.) religiones (cat6licos, 
id6latras, paganos, etc.) 0 creencias (liberales, conservadores, etc). L Quienes 
eran esos que hadan la independencia y disputaban el poder? LQuienes 
fueron los que realmente se apoderaron del poder?33 

32 En Guatemala es comun, incluso entre los propios academicos, intelectuales de izquierda, 
etc.; ofr como dicen "nuestros indios" 0 ' nuestros aborfgenes'. 

33 Este aspecto de la etnicidad fue motivo de gran atencion por parte de Cortes y Larraz, y 
Batres Jauregui. Ambos senalaron que aun cuando creciera el numero de blancos, siempre 
crecia mas el numero de indios, omitieron senalar que crecian tambien los otros grupos que 
iban a ser los que dominarfan en los aparatos de poder y ya eran ajenos a indios y espanoles. 
Cortes y Larraz ademas estimaba que la reproduccion ya estaba fuera del control sistematico 
de curas y autoridades colon iales civiles.AI surgir nuevos grupos, tambien se fractur~ el aparato 
colonial espanol; entonces se reestructuraron las antiguas organizaciones de los indios lIamados 
calpulis, campanes, etc., y se mezclaron con las nuevas: las cofradfas y las producciones 
comunales agrfcolas lIamadas ejidos. Demografia y organizacion social jerarquizada, nuevos 
organos de poder, su incidencia en la vida economica, polftica, social y formaciones etnicas es 
un estudio que no se ha hecho; si puede decir, porque 10 documento ampliamente Juan de 
Solorzano y Pereyra, que primero fueron aceptadas parcial mente; pero posteriormente, en el 
siglo XIX (1871 y anos siguientes) se inicio un ataque feroz invocando supuestos valores sagrados 
(equiparados a la vida, segun la Declaracion de Independencia de Estados Unidos en 1776) de 
la propiedad priva da, como medio de produccion. 
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Los nuevos grupos actuaron sobre la vida de to dos, cada uno con distintas 
caracteristicas; y resulta necesario explicar que estos nuevos grupos no 
fueron un fenomeno estricto de America, sino que aparecieron en to do el 
planeta. 

Una de esas nuevas etnias es un grupo humane homogeneo, que se 
nombran ahora como latinoamericanos. Las grandes diferencias de estas 
etnias nuevas con otras, por su extension continental y la coincidencia en 
objetivos continentales, han dado una identidad: la identidad 
latinoamericana; esta ha side dificil de aceptar por muchos grupos 
hegemonicos.34 

Durante casi dos siglos existio dura resistencia para entender el nacimiento 
de nuevas etnias; aquf no es posible hacer la exposicion de ese complejo 
proceso; baste con citar que esas etnias son totalmente comprensibles en 
su relacion de choque, y mas exactamente en las relaciones de exclusion, 
con otros grupos como son los estadounidenses, los asi<iticos y los 
europeos.35 

Etnia.lengua y poder 

LHablar Espanol 0 hablar las lenguas de los indios? El grupo hegemonico 
tenia la respuesta. Se habla la lengua de los espanoles. Juan de Solorzano 
y Pereyra dedica una gran parte de su obra para hacer una historia del 
Espanol y termina defendiendolo; el, coherente con su practica discursiva, 
traduce su monumental Polftica Indiana, al Espano!. 

34 EI texto mejor integrado para explicar este proceso de rechazo y aceptacion final es Filosofia 
de la Historia de America latina, de Leopoldo Zea, en cuyo capitulo final 10 plantea como la 
'Cuestion Asuntiva'; se refiere a cual es la posicion de 105 gruposlatinoamericanos escindidos, 
entre quienes buscan la sumision, la dependencia cultural y economica y quienes plantean su 
liberacion, de alii el tema dado a la filosofia latinoamericana: 'Filosofia de la Liberacion". 

35 los latinoamericanos, producto de las relaciones entre espanoles e indias; los mulatos producto 
de blancos con negras; han side motive de temas politicos, discursos libertarios y en el caso de 
vivir en Estados Unidos han sido victimas de la discriminacion, la marginacion y el rechazo 
como practica y luego como legislacion. Tampoco Europa ha quedado excluida de esa realidad 
de rechazo. En el ano de 1993 y siguientes, en Alemania han sido agredidos los latinos 
inmigrantes, trabajadores humildes y pobres; muchachas dominicanas fueron quemadas vivas 
en residencias para inmigrantes. 
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En otro momenta parte de la jerarquia catolica espanola colonialista, se 
reline en un Concilio en Lima y deciden que hay que hablar las lenguas de 
los indios para realizar su sumision. 

La polemica habria seguido con toda su esterilidad: Espanol 0 las lenguas 
de los indios; si no aparece la obra de Michel Foucault, Las Palabras y las 
Cosas, que aclara que los idiomas, las lenguas, los simbolos de 
comunicacion, son instrumentos y como tales pueden ser utilizados por 
todos; y los son para finalidades espedficas: dominar 0 liberarse. 

En una historia moderna de la etnicidad de indios, espanoles, blancos, 
negros, etc., debe citarse que cada etnia genera sus propias expresiones de 
conformidad con los objetos que produce, incluyendo los del poder, 
nombre de grupos marginados y prohibidos.36 Se introdujeron palabras 
como papa, tomate, Goathemala, amaranto, xochipili, Quezaltenango; 
porque esos objetos no existian en el mundo espanol y su nombre es el 
americano; tambien se introdujeron las palabras: cacique, ejido, chichimeca, 
chontal, porque esos objetos no existian en la lengua hegemonica. 

La dimimica, asi 10 acepto Solorzano y Pereyra, impidio seguir hablando 
ellatin clasico, ellatin de la alta Edad Media; los idiomas de los vencidos, 
de los romanos: los romances; ahora debia hablarse (siglo XVI) la lengua 
del hegemonico: el Espano!. 

LPodria regresarse a hablar el celta, el ibero, el germano 0 el mozarabe? 
No. Solorzano y Pereyra afirma que no, porque habia surgido una lengua 
capaz de expresar las relaciones de poder; esta afirmacion la llevara Cortes 
y Larraz hasta decir que "varios Obispos celosos, han visto bien seglin 
parece, el que no hay otro medio, sino que los indios aprendan el idioma 
castellano; pero este es un remedio imposible, no produciria el efecto que 
se proponen y desean yes: que sean instruidos sobre los misterios de 
Nuestra Santa Religion, por no haber en sus idiomas con que poderlos 
explicar, pues no puedo persuadirme que para esto falten terminos, ni 
menDs que el idioma castellano pudiera suplir en los indios la pia afeccion, 
que les falta para que Dios les infunda conocimiento de los misterios 

36 En el ano de 1997 se publico en CD-Room, EI Nuevo Diccionario de la Lengua Espanola y en el 
aparecen cuarenta mil palabras que aporto America Latina al Espanol, in iciandose con la 
palabra ·canoa' . 
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sobrenaturales, que tiene revelados a la iglesia"; concluyendo, porque en 
los lugares donde ya 5610 se habla Espanol entre los indios siguen siendo 
"tan ignorantes e idiotas, como en las que se hablan sus idiomas maternos»; 
hay que hacer mil.S difusi6n y "consultarles can los que sean diestros en 
sus idiomas indios" para ejecutar la hegemonfa (Cortes, 177l:II,39). 

J usticia y etnias 

"Yo no puedo acomodarme, ni sentir bien del metodo que se 
observa en el castigo de los indios, ni que haya tantos que 
puedan injluir en que sean castigados; puede hacerlos castigar 
e/ cura y sus coadjutores; pueden hacerlos castigar los Alcaldes 
Mayores y a todos sus interesados y dependientes; pueden 
hacerlos castigar los alcaldes de indios y aun principales; 
pueden castigarlos otros y aun no seria exajeraci6n decir, que 
todos pueden castigarlos. 
Estos castigos suelen ser demasiados considerables, 
mayor111ente los que sujren por sus alcaldes, pues sue/en ser 
cruelfsimos. Se ejecutan sin la 111enor justificaci6n y sin dar 
lllgar a defensa por consiguiente pueden ser sin culpa y por 
acusaci6n 111aliciosa" (Cortes, 1771:I, 134). 

Lo anterior es uno de los tantos problemas que entranaba la justicia en su 
realidad cotidiana, en su forma de represi6n; para Batres Jauregui -cien 
anos mas tarde-la preocupaci6n central de su obra era: Lquienes eran ese 
pequeno grupo que se aprovechaba del trabajo de todos? El pretendfa 
que todos los propietarios de grandes extensiones de tierra -por los que el 
hablaba- debfan explotar equitativamente (partes iguales nada mas) la 
fuerza del trabajo de la comunidad formada por los indios. Jamas propuso 
un cambio 0 la liberaci6n de la miseria de los indios; su preocupaci6n 
central fue c6mo explotar mas y mejor la mano de obra. 

Aillegar a esta encrucijada debe explicarse que no es el concepto de justicia 
10 que esta en discusi6n. Lo fundamental de la justicia es la practica del 
reparto, el aprovechamiento y la explotaci6n grupal interetnica. Esa 
producci6n y ese reparto para una minorfa, que ocurre a cada instante y 
que se da en Hamar justicia. 
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Entonces, entendido asi, Batres Jauregui descubri6 otros grupos a los que 
despreci6 profundamente: a los trabajadores de servicios que vivian en la 
ciudad; a los pequenos empresarios, a los que ejercian la libertad de 
comercio y que lucraban sin limite. EI denosta y execra contra los artesanos 
de todas las ramas. No tolera que otros lucren como cree que 10 pueden 
hacer los grandes propietarios de tierras extensas y los grandes 
comerciantes y especuladores. LCon que justicia obran ellos asi? LCon 
cuales principios busca Batres Jauregui que los grandesagricultores 
aprovechen la fuerza de trabajo de los indios; y, por el contra rio, que los 
artesanos y comerciantes en pequeno, del medio urbano, no puedan lucrar? 
EI Arzobispo Cortes y Larraz plantea tambien el problema de etnia y 
justicia en estos terminos: 

"Parecera cosa inverosimil, pera es cierta que es Sllmamente 
difiCliltoso remediar exceso alguno, a que contribuye el estar 
estas gentes en extrema mentirosas y no causarles rubor ser 
cogidas en men tim; elno repamr en jurar falsamente; el no 
respetar ley alguna, el ser faciles a ser sobomadas a coheclwdas; 
el ser tierm abierta, que can facilidad se mudan de domicilio 
y otms circunstancias que omito, y para todo bastaria el 
ningun temor, que se tiene aDios, ni vergiienza para arrajarse 
a todo genera de iniquidad; con esto los pracesos que se forman 
es lln en redo de mentiras y perjurios can que no hallan los 
jueces par donde partir" (Cortes, 1771:[,135) 

Considerar la justicia como un estricto hecho de tribunales da como 
consecuencia este criterio de Cortes y Larraz; pero si se extiende la realidad 
de la justicia, a todas las relaciones human as, como pn\.ctica discursiva de 
una concepci6n, entonces la practica de la justicia es una relaci6n entre 
etnias; y ese es un tema pendiente de plantear, discutir y resolver. 

Es de insistir que el tema justicia se refiere al saber, al discurso y la practica; 
no se habla ni plantea su tecnologia para las multiples manipulaciones ni 
artificios procesales -expedientes sin limite- con un personal asalariado 
lIamado jueces, magistrados, etc.; el tema que esta en discusi6n es el hecho 
concreto de justicia en la producci6n, en la identidad humana y en la vida 
de las etnias de blancos, indios, negros, mulatos, etc., y sus relaciones. 
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Los 6rganos del poder 

Son muy pocos los estudios sabre las distintas formas de economia, 
organizaci6n politica y social de la etnia formada par los indios. Dentro 
de los grupos hegem6nicos ha existido una obsesi6n excluyente par 
plantear como linica economia, su forma de organizar la producci6n, la 
distribuci6n y el consumo. Es posible encontrar algun estudio que 
evidencia el fracaso par resolver los problemas humanos, pero la reiteraci6n 
del modelo liberal del siglo XVIII, persiste en ellos. Pese a que esa forma 
de economia gener6 las grandes guerras mundiales. 

Identicamente ha existido un franco desprecio par estudiar otras formas 
de organizaci6n social y abandonar la compulsi6n par repetir, hasta la 
saciedad, un model a propuesto par los ingleses y franceses del siglo XVII 
y XVIII que supone que el poder se divide en tres partes. La realidad 
evidencia cotidianamente que hay muchos otros ejes de poder y que sus 
supuestas divisiones son inexactas. 

LPor que podria persistirse en esa estrechez del amilisis y falta de 
propuestas? Pueden proponerse algunas razones: los grupos en el poder 
simplemente se han dedicado al despojo de los recursos naturales y la 
mana de obra de los vencidos; en otro sentido, obtener tales saberes no les 
eran necesarios para sus alianzas can ingleses, alemanes y estadounidenses; 
y suponer que el grupo interno es simplemente un grupo subordinado y 
obediente. 

Los colonialistas espanoles cubrieron esta carencia de contenidos te6ricos, 
justificandose can que su misi6n era cristianizar; y los liberales 
simplemente se dedicaron a atacar cualquier forma de propiedad y 
explotaci6n del trabajo que no fuera la suya. Para ell as la llamada 
propiedad privada y la privatizaci6n se tom6 en un discurso 
omnicomprensivo y omnipotente. La posibilidad intelectual, de 
razonamiento y creaci6n indican que no coincide can la realidad.37 

37 La estrechez de visiones persiste hasta hoy, los esquematismos lIegan simplemente a ver que 
hay propiedad del Estado y de los empresarios; esta incapacidad de comprender que es el 
Estado y como operan las grandes organizaciones productoras de tecnologia de punta, hizo 
que en el siglo XVIII y XIX, Cortes y Larraz, y luego Batres Jauregui, no comprendieran que era 
la Primera Revolucion Industrial, con el vapor y los ferrocarriles; luego toda la revolucion del 
petroleo y la electricidad; y hoy que es la revolucion electronica, la biotecnologia, la robotica 
y la cibernetica. 
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Batres Jauregui, en sus ataques sin limite y defensa de la organizacion 
economica de despojo, no pudo cap tar la capacidad productiva de las 
comunidades empresariales, productoras de valores y servicios, que 
poseian los indios. 

Los vados e inoperancia del bidimensionalismo ~tnico 

Planteando una vision hacia el futuro, puede decirse que en los estudios 
de la historia modema de la etnicidad sera imprescindible incorporar a 
otros grupos ajenos a los blancos e indios. 

La firme decision de los blancos de excluir a los indios, los negros, los 
asiaticos y sus multiples mezclas de las transformaciones mundiales ha 
hecho que la historia modema de la etnicidad se asfixie a si misma. 

Existen Hmites de crecimiento de los grandes paises industrializados; en 
primer lugar, para proveer de nuevas discursos y practicas discursivas 
para comprender que en el mundo no existen solo los blancos. Esta realidad 
se vuelve a engarzar can el restringido disc ursa de Pedro Cortes y Larraz: 
solo los europeos pod ian brindarle explicacion a una realidad que el no 
entendia; esto es igual hoy, entre los grupos hegemonicos de la etnia 
llamada blanca. En segundo lugar, porque el crecimiento material de los 
grandes paises industrializados camina a ser dependiente del nulo 
desarrollo de los latinoamericanos, africanos, asiaticos y de Oceania. LSi 
no hay capacidad de consumo del ochenta par ciento de la humanidad, 
para que sirve la produccion? 

En una nueva historia de la etnicidad se entiende que la lucha de indios y 
blancos, a negros y asiaticos alzados generaron los cambios en America; 
junto a elias se produjo la primera Revolucion Industrial can la produccion 
masiva de maquinas de vapor, barcos, ferrocarriles, armamento y 
maquinaria agricola; y tenia de base la produccion industrial de hierro, 
carbon y acero. 

Hay hechos que estan pendientes de estudio como 10 ha sido la revolucion 
que genera la gran revolucion urbana y demogrMica; las nuevas etnias 
nacidas par esa revolucion son los millones de habitantes de las grandes 
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urbes, incorporados a las fabricas y los servicios. Todos ellos tienen nuevas 
identidades etnicas; y 10 apasionante y valioso del tern a exige sen alar 
algunas ideas: 

1) La historia modema de la etnicidad integra en sus estudios de los 
ultimos ciento cincuenta anos, el aparecimiento de actividades 
cientilicas, tecnicas, industriales, financieras, cambios ideol6gicos, 
filos6ficos y politicos. 

2) Las grandes concentraciones urbanas han pretendido homogeneizar 
a todos los grupos etnicos; una busqueda de similitud de vestidos, 
idiomas, costumbres, habitos, reglas de comportamiento yactitudes 
frente a los nuevos poderes que son: la empresa de propiedad 
an6nima, el patrono y en su contrario las nuevas organizaciones 
de trabajadores; grupos de acci6n y objetivos concretos de 
reclamaci6n econ6mica. 

3) Durante muchos siglos no habian podido encontrarse terminos 
para identificarlos, salvo algunos bastante despectivos como 
mestizos 0 grupos degradados; ahora puede conceptualizarseles 
mejor y designarseles con terminos precisos como latinos, 
africanos, etc. Ademas, y esto resulta fundamental, porque junto 
con ellos han operado otras etnias simplemente llamadas 
extranjeros, como los alemanes, ingleses, estadounidenses, 
franceses, portugueses y algunos grupos del medio oriente: 
arabes, libaneses, sionistas, etc. 

Estas relaciones entre todos esos grupos de latinoamericanos y 
estadounidenses 0 africanos y franceses, etc., son las que han cambiado 
las calidades de vida econ6mica, politica, social, ideol6gica 0 filos6fica en 
America, Africa, Asia u Oceania. 

De nuevo hay que insistir en que no es problema de estadistica elemental 
o simple, como que ellos -los euro-estadounidenses- son minoria y los 
explotados son mayoda. La realidad cualitativa es mas que los porcentajes, 
es la capacidad de poder que significa saberes, discursos y practicas 
discursivas muy precisas. 

326 - ------------ - ---- Colecci6n IDlES 



Conclusiones V reflexiones fina les 

Sobre las nuevas realidades etnicas, Cortes y Larraz vislumbr6 su 
existencia, para el eran nucleos de poder; Batres Jauregui analiz6 uno de 
esos grupos y una acci6n de ellos: la independencia politica de Espana en 
1821. 

En el mundo contemporaneo han sido la totalidad de los grupos de indios, 
blancos, negros y todas sus variantes, quienes han generado nuevas 
realidades en todos los campos; indiscutiblemente que sus pasos son 
torpes, hay graves retrocesos y pareciera que el mundo no puede ser 
transformado; esa visi6n depende de las formas limitadas de analizar las 
trans formaciones hist6ricas que requieren varios siglos. 

Puede decirse que sin el estudio de esas nuevas etnias y la incorporaci6n 
de nuevos factores y dinamicas, asi como de medici6n de los procesos, 
por siglos y no por anos, no podra entenderse la realidad hist6rica 
contemporanea. 

El estudio de las nuevas etnias y con ella de la his tori a moderna de la 
etnicidad, exige romper la concepci6n que ha pesado tanto en la vida 
intelectual: las tendencias dualistas 0 los mundos bidimensionales; un 
mundo forma do s6lo por indios y blanc os; 0 la otra tendencia de creer 
que s6lo existen estructuras-superestructuras. Ambas tendencias ignoran 
la multidiversidad y la gran capacidad reproductiva, creadora y fecunda 
de la humanidad y sus luchas. 

Al someterse al proceso vivido se tiene que aceptar que han existido graves 
luchas de poder entre los grupos originarios de indios contra blancos y . 
los formados posteriormente. 

En cada momenta cada uno tuvo reclamos contra los colonialistas, pero 
tambien tenian choques entre sf. Estos problemas -de los choques internos
se iniciaron desde el mismo dia en que principi6 la expansi6n europea 
por el mundo; porque cada soldado, conquistador y emigrante adquiria 
cierta autonomia de acci6n y buscaba satisfacer sus ambiciones propias, 
en America tenia una cuota de poder que no tenia en Europa. Tener poder 
se apoyaba en hechos ciertos para ellos: viajar significaba exponer 
totalmente la vida desde el momenta de abordar las naves, luego vivir en 
zonas de guerra y enfrentar las selvas y las enfermedades mortales; 
entonces de alli derivaba el uso de una cuota de poder, que en muchos 
momentos fue absoluta. 
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Esa mas a de emigrantes europeos en America, Africa, Asia y Oceania, a la 
que se alude en el parrafo anterior, form6 grupos que desde el inicio 
chocaron con los intereses hegem6nicos de las elites que vivian en las 
metr6polis. Aparentemente fueron derrotados los encomenderos y las 
conspiraciones de los descendientes de los conquistadores, pero eran ellos 
quienes estaban en relaci6n directa con la realidad; y alin cuando no se 
mezclaron racialmente generaron grupos aut6nomos como fueron los 
estadounidenses, los afrikaners en SudMrica y los llamados criollos en 
America; habian rotc su relaci6n de subordinaci6n con los grupos 
hegem6nicos y pretendieron su autarquia; es a ellos a quienes analiza Batres 
Jauregui como los autores de la independencia de 1821. 

La etnicidad que entrana un discurso del poder se transforma complejo, 
pero no incomprensible; es un discurso multivalente porque sirve en un 
momenta para apoyar 0 atacar a cada grupo y esto no tiene limites. 
Probablemente no se tengan escritos todos los discursos expresados por 
la totalidad de grupos, pero si es posible comprender los discursos de la 
acci6n 0 sus practicas discursivas.38 

Las rakes de la historia moderna de la etnicidad comprenden los hechos 
fundantes, para unas gentes el descubrimiento del "otro": los indios; para 
otros el choque contra los indios; pero tambien existe la constituci6n de 
un nuevo proceso hist6rico que rompieron para todos el orbe en que vivian, 
acab6 el mundo anterior, el que jamas volvi6 a ser como habia sido. Acab6 
para los europeos la Edad Media y para los indios de America su autarquia. 
Con ese proceso se inici6 tambien un nuevo discurso del poder, el ejercicio 
de este y la lucha en todas sus formas. 

La existencia del discurso hist6rico de encontrar linicamente a indios 
oprimidos y blancos opresores, ha impedido analizar las causas de las 
transformaciones del mundo. Pero al generar la ruptura de tal 
esquematismo y con tales tendencias hist6ricas se encuentra que otras 
etnias han operado con saberes, discursos y practicas discursivas que han 
transformado el mundo y este es el mundo actual en que se vive. 

38 EI discurso de la negritud es planteado tanto para oprimir a los negros por inferiores, como 
para pretender porciones del poder por parte de un grupo de hegemonicos negros; la 
africanidad 0 el ser arabe, ha servido para someterse a los europeos p~r considerarlos inferiores; 
o por el contrario, buscar el enfrentamiento contra ell os como sucedio en Argelia durante la 
decada de 1990. 
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Persistir en dualismos inexistentes es esconder inconfesables intereses de 
poder y buscar crear mundos en conflicto. La riqueza de integrar multiples 
etnias, permite abandonar criterios que usan y abusan de la estadistica39 ; 

con ese mecanisme cuantitativo se ignoran las calida des humanas y se 
imposibilita entender el mundo actual; por el contra rio, una vision 
ampliada, multietnica, de diversidad economic a y pluricultural, con 
agudas luchas hegemonic as, brindan el s6lido camino para generar 
relaciones de equidad, respeto, seguridad, justicia y paz. 

39 Uno de esos abusos es pretender que existen etnias mayoritarias y que por eso tienen que ser 
las hegemonicas contra otras; 0 por el contrario, que hay minorias que por ser tales son las 
que tienen que ejercitar la violencia y el despojo de otras. Esto simplemente es un acto de 
encubrimiento, porque los porcentajes y los criterios de estadistica descriptiva simple tienen 
limites muy reducidos y no explican la realidad que esta formada por la calidad humana. 
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ORIGEN DE lA INFORMACION 

Cualquier busqueda de informacion 0 conocimiento se inicia por una razon 
basica: la informacion 0 el conocimiento se necesitan. El termino necesidad 
es utilizado aqui en su sentido mas amplio. 

La ruta para obtener la informacion 0 el conocimiento esta fundada en 
aetos que tienen su origen en la capacidad humana de conocer. Para 
informarse, los humanos utilizan principios que se han integrado al 
comportamiento humano en general. Entre estos pueden citarse los 
principios de: causalidad, analogia, simetria, oposicion, exclusion 0 

integracion. 

Esas ideas de que unos hechos son generadores de otros hechos; de que 
determinadas acciones son parecidas a otras, etcetera; y de que asi funciona 
la realidad, forman parte de la capacidad humana general y de cualquier 
metodologia en particular. 

DlFERENCIACIONES ilASlCAS 

Los principios citados aparecen en todas las metodologias; pero las 
relaciones de causalidad tienen divers as formas de concebirse. Esta 
expresion tan simple cambia totalmente de un sistema a otro y las visiones 
de la vida. Igualmente la forma de integrar los conocimientos adquiridos 
pueden ser diversos. No obstante ello, persisten los principios referidos. 

Las ideas sobre como conocer la realidad, y como obtener informacion 0 

conocimientos sobre su estruetura y funcionamiento, arrancan des de el 
origen mismo del grupo humano. No obstante, hay grandes areas 
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geogrMicas (Africa, America y Oceania) de los cuales solo se tienen 
fragmentos de como concibieron y sistematizaron la informacion sus 
habitantes, hasta antes del siglo XVI. La labor destructiva ejecutada por 
los europeos en su expansionismo, a partir del siglo XV; no permite, por 
ahora, saber como entendieron las relaciones de causalidad 0 las 
sistematizaciones que hayan hecho los habitantes de las zonas citadas. 

Por ello la casi totalidad de autores, al explicar temas sobre como adquirir 
informacion 0 conocimiento y como sistematizarla, siempre hablan de 
Europa y posteriormente del resto del mundo. 

LiMITES EN LA CAPACIDAD DE CONOCER 

Conocer los hechos a traves de relaciones de causalidad y su posterior 
sistematizacion, llevo a los europeos des de el siglo XV, a las siguientes 
conclusiones, que alin se consideran validas: 

1) La captacion 0 percepcion de los hechos en forma ingenua 0 simple, no 
son suficientes para obtener informacion basica. Esa necesidad genero 
la creacion del mundo de las disciplinas y la ciencia. 

2) Determinados conocimientos 0 informacion, en los cuales tengan 
in teres las autoridades 0 el poder, pueden ser alterados 0 

prohibidos. 

Estos dos hechos, conocimiento ingenuo e intereses de los grupos de poder, 
pueden obstaculizar 0 impedir que se obtenga informacion y arribar a 
saberes fundamentales. 

La posibilidad de realizar hoy una senso-percepcion y poseer un hecho 
historico concreto, permiten entender 10 afirmado en los parrafos 
precedentes. Vista la tierra desde 10 alto de una colina, parece una extensa 
llanura plana y sobre todo rigida. Esta es una vision simple 0 ingenua. 
Identicamente al observar el firmamento, el cosmos parece una superficie 
concava y uniforme que gira sobre la tierra. No obstante ello, la tierra no 
es plana, ni el cosmos es una superficie concava uniforme, que gira 
alrededor de la tierra. 
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Para llegar al conocimiento de 10 mencionado en el parrafo anterior, fue 
necesario ejecutar diversas experiencias 0 experimentos bastante 
complejos; significo hacer viajes de circunnavegacion y finalmente inventar 
los telescopios. A esto se Ie denomino mundo cientlfico, experimental y 
de las disciplinas teorico-tecnicas. 

Basados en esos y otros muchos datos se formularon modelos, teorias 0 

formas de explicar la redondez, la dinamica y alguna idea sobre la 
gravedad. 

Estos conocimientos y explicaciones chocaron en la Europa de la 
Contrarreforma (siglo XVII) con el saber 0 principio de autoridad. Galileo 
Galilei construyo un telescopio, hizo las observaciones del cosmos, publico 
dibujos y red acto un libro planteando la redondez de la tierra y su 
dinamica. Pero en el ana 1642 fue obligado a retractarse de sus 
publicaciones, experimentos e ideas por orden del Papa Manfredo 
Barberini. Para prohibirlo se utilizola Inquisicion Romana, que negaba la 
redondez y dinamica de la tierra, al igual que la teoria heliocentrica. 

UMITACION DEL CONOCIMIENfO INGENUO 

Desde la mas remota antiguedad se observo en todas las culturas que 
existen hechos, totalmente perceptibles, pero que no son la totalidad del 
conocimiento, sino simples aspectos; se observo tambien que son otros 
los hechos completos 0 verdaderos. 

La bUsqueda de la verdad se inicio desde el descubrimiento de que algunos 
aspectos de la realidad no son la realidad completa. La existencia de hechos 
exteriores, que no son la totalidad de la realidad, genero desde la mas 
remota antiguedad europea la his tori a sobre el Caballo de Troya, que 
exteriormente reflejaba la verdad, pero contenia otros hechos 
fundamentales. Y en el caso de los antiguos americanos, la his tori a sobre 
las hormigas relatada en el Popol-Vuh. 
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LA BUSQUEDA DE INFORMACION EFECI1VA 

La determinacion de que una informacion era 0 es incompleta, ha sido 
fcicilmente establecida en todos los tiempos por el siguiente mecanismo. 
Actuando sobre la base de una informacion incompleta no se obtienen los 
resultados deseados. 

El conocimiento completo de un hecho y no aspectos del el, han generado 
metodologias que permiten entender 0 captar la informacion integral 0 

completa, de eso que se denomina la verdad. 

Hay aspectos parciales de la realidad, pero en determinadas situaciones 
los grupos humanos necesitan informacion sobre otros hechos que 
permitan comprenderla en forma integra, 0 de la mayor cantidad de 
elementos. 

ESTRUCTIJRAS, REINOS Y MUNDOS 

Para poder conocer los hechos se han genera do grandes modelos. Uno de 
ellos consiste en considerar que la realidad puede ser dividida en areas y 
que los fenomenos particulares pueden ser entendidos como relaciones 
de estructuras. Asi se dividiola realidad en fenomenos fisicos, qufmicos 0 

biologicos. Posteriormente se agregaron los hechos sociales 0 humanos. 

La configuracion de estructuras 0 mundos !levo en algunos casos a la 
separacion y fragmentacion total de la realidad, al considerar que unos 
hechos, de esos mundos clasificados, no tenian relacion con otros. 

Pero un hecho que seguira preocupando es que la captacion de la realidad 
exige seguir procedimientos 0 diversos actos para poder aprehenderla. 
Desde el siglo XVIII se ha venido discutiendo que el entendimiento 
completo de los hechos necesita relacionar hechos, fenomenos 0 acciones 
que aparentemente no tienen vinculacion. 
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Lo APARENI'E Y LO ESENCIAL 

Este entendimiento llevo a graves problemas, como dividir la realidad 
entre las apariencias y los elementos esenciales; considerar que las 
apariencias son falsas y que los hechos reales estan ocultos y son los 
verdaderos. En el caso de las ciencias medic as, diferenciar los sintomas de 
las verdaderas causas de la enfermedad. 

El campo de las ciencias humanas 0 estudio del comportamiento, tampoco 
ha quedado aislado de esta discusion. Aparentemente hay paz, control 
por parte de las autoridades y sumision; y de pronto estallan los conflictos, 
se inicia la guerra y las autoridades son depuestas. La apariencia de paz 
era falsa y deben establecerse los hechos reales que expliquen 10 que paso. 

Buscar relaciones de causalidad, no por hechos aparentes, ha llevado a 
extremos como afirmar que el conocimiento es imposible. Por el contra rio, 
el desarrollo de metodologias e instrumentos de captacion de informacion, 
desemboco en la actual era de la informacion, la informatica y los registros 
en soportes magneticos, llamados bancos de da tos, m undos 
multidisciplinarios 0 interdisciplinarios; afirmando con ella que el 
conocimiento si es posible. 

Las metodologias de este siglo pueden resumirse como: el estructuralismo, 
la fenomenologfa, el funcionalismo, el materialismo dialectico. Todos tienen 
en comlin considerar que existen estructuras que se relacionan y la tarea 
ha sido determinar: a) cuales son las estructuras y b) cuales son los hechos 
que las relacionan. Ambos, ajustados a un modelo real 0 supuesto. Aqui, 
real 0 supuesto, significan postulados metodologicos porque existen como 
definicion teorica 0 dentro del mundo real de los objetos conceptuales. 

Al actuar las estructuras producen nuevos hechos que pueden ser ajenos 
a elIas. Dentro del mundo de las ciencias puras (fisica, quimica, bioqufmica, 
etc.), result a fcicil en tender que una estructura molecular combinada con 
otra generan nuevas estructuras 0 fenomenos, 0 que la estructura de un 
hombre sana es infectado por una estructura bacteriana 0 viral y produce 
el nuevo estado denominado enfermo 0 enfermedad. 
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En las ciencias humanas 0 sociales se ha procedido igual. La estructura 
productiva genera valores que se estima influyen en la estructura del 
mercado. De esto se infiere que hay relaciones de causalidad; 0 en caso 
contra rio, la inexistencia del mercado actua sobre la estructura productiva. 

La existencia de estructuras en confiicto, aporte del materialismo dialectico, 
introdujo un nuevo elemento dentro de la metodologfa: la dinamica. Hay 
acciones de las estructuras y reacciones de ellas mismas, pero tambien las 
hay con las estructuras que se relacionan. Considerar que existen 
estructuras llev6, desde fines del siglo Xv, a la propuesta metodo16gica de 
afirmar que hay, si hechos que se repiten en forma uniforme. 
Constantemente, si hay reiteraciones, podfan formularse descripciones de 
los hechos y sus relaciones, a las que se les denomin6 leyes. 

LEs posible aislar un producto de una estructura? Por razones didacticas 
o tecnicas, quiza. Pero en la realidad, eso es imposible. Hay posibilidad de 
organizar la informaci6n para su manejo, pero resulta imposible considerar 
que la organizaci6n es principio rector de la realidad y que la realidad es 
inalterable. 

En las leyes ffsico-qufmicas, hechos muy sencillos podfan repetirse en 
forma casi uniforme, por la existencia de causas 0 factores sencillos, como 
aplicar calor al agua pura; dilatar una barra de hierro con calor; 0 

determinar la resistencia de un hierro 0 concreto. Pero, cuando los hechos 
no son de esa naturaleza, sino que se trata del comportamiento de grupos 
humanos, las fuerzas 0 fadores que concurren varfan sensiblemente. 

HECHOS SIMPLES Y REAUDADES COMPLEJAS 

En el curso de los ultimos cinco siglos, la acci6n de los grupos humanos 
sobre la naturaleza y sobre sf mismos, ha genera do discusiones acerca de 
la naturaleza del conocimiento. 

Las polemicas han ido desde afirmar la posibilidad de este, hasta su 
negaci6n total. Igualmente sobre la validez 0 no del conocimiento. Esto 
no ha sucedido como un conflicto aislado, sino vincula do esencialmente a 
los conflictos sociales, guerras, desempleo, violencia 0 invalidez de 
programas 0 postulados filos6ficos, polfticos 0 religiosos. 
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LA PROPUEsrA DE MICHEL FOUCAULT 

Foucault fue un escritor frances que aparecio en el mundo intelectual a 
principios de la decada de 1950 y la gran mayorfa de sus obras, en espanol, 
fueron publicadas a principios de 1970, sus tftulos mis conocidos son: 
Historia de las Clfnicas; Saber Castigar, un estudio sobre el sistema penal 
a partir del siglo XVIII; Las Palabras y las Cosas, que trata de la capacidad 
para nominar. Posteriormente, un estudio sobre formas de sistematizar el 
conocimiento, que el titulo Arqueologia del Saber. A estas obras se agregan 
decenas de articulos, conferencias y entrevistas. 

El trabajo de Foucault se suma al de miles de personas que analizan el 
fenomeno de produccion del conocimiento. 

Originalmente, en la Arqueologfa del Saber, Michel Foucault plantea una 
actitud en contra de observar las formas acostumbradas de estimar que 
existen series, continuidades y procesos sin interrupcion. Aun cuando se 
opone a las sistematizaciones, termina proponiendo otra serie de 
sistematizaciones que pueden resumirse asf: 

Una realidad formada por muchas unidades: e1 otro y los otros 

Existen en la realidad multiples sujetos a los cuales se denomina "el otro", 
que es eludible y eludido. Ese otro se esconde detras, incluso de las miradas 
mas simples; por supuesto que no existe una mirada simple, de los 
conceptos mas abarcadores; en fin, detras de todas las palabras y de todos 
los discursos. 

En Guatemala, ese otro tiene un nombre, por 10 menos, ya que no tiene un 
rostro y se Ie denomina indio. Con el otros grupos comparten un espacio 
territorial, una actividad productiva, y una organizacion polftica. 
l,Comparten? Sf, pero solo a titulo simple de contigiiidad. Porque cada 
uno vive esas y otras realidades de la vida diaria, de una forma peculiar e 
irreductible la una a la otra. Cada uno vive en un espacio y en un tiempo 
diferente, lejano, hasta insospechado. 
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Esta es una reflexi6n metodol6gica y de explicaci6n acerca de la diferencia, 
y sobre 10 que de ella afirma Foucault: "somos diferencia". Nuestra raz6n 
es la diferencia de los discursos; nuestra historia, la diferencia de los 
tiempos; nuestro yo, la diferencia de las mascaras. La diferencia es esa 
dispersi6n que somos y que hacemos. 

Todas las citas 0 referencias de Michel Foucault pertenecen a su libro La 
Arqueologia del Saber, especie de manual y elaboraci6n teoretica de su 
metoda de analisis del discurso, denominado arqueologfa. 

Este es un trabajo hist6rico; busca darle a tal esfuerzo una perspectiva 
hist6rica; en forma concreta, la tarea exige una perspectiva hist6rica. Se 
hace historia en tanto que se da estatuto, disposici6n, credito, categoria, 
autoridad, legalidad y elaboraci6n, forma, estructura y senti do a una masa 
de documentos. Se trata de dar sentido bajo la penetrante mirada que 
brindan los instrumentos descriptivos y analfticos que se utilizan. Los 
documentos se convierten en "monumentos", esto es, objetos mismos de 
la investigaci6n; en sentido arqueol6gico y no como simples caminos 0 

vias de acceso a una realidad a la que apuntan. 

Se hace una descripci6n intrinseca de los monumentos, en tanto se 
concentra un poder reflexivo en el mismo, vuelto monumento por el 
escrutinio de la investigaci6n, en su peculiar existencia concreta. Su 
historicidad se diferencia totalmente, aunque este ligada a ciertas relaciones 
que es preciso establecer y tambien describir los hechos que revela, desvela 
u oculta. 

Con un trabajo de ese tipo se cola bora en la gran tarea que, por el momenta 
y precisamente por la concentraci6n particular y especifica del esfuerzo, 
escapa a las actuales pretensiones y posibilidades de constituir series y 
cuadros de acontecimientos. Las series y los cuadros, que son series de 
series, que conforman la historia general, tienen un caracter disperso, 
impregnado 0 penetrado por la diferencia, la cual quedaria develada de 
esta manera. 

Constituir series es definir los elementos que la integran, fijar sus limites 
y describir su especifico tipo de relaciones y formular su ley. Constituir 
cuadros consiste en describir las relaciones entre las distintas series; 
determinar que sistema vertical son capaces de formar, y cual es entre 
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ell as el juego de las correlaciones y de las dominantes. Encontrar que efecto 
tienen los desfases, las diversas temporalidades, las remanencias distintas; 
hallar en que conjuntos distintos figuran simultaneamente ciertos 
elementos. 

Al principio se pens6 en estudiar la serie constituida por ciertos hechos 
concretos de resistencia violenta 0 rebeli6n, por parte de los indigenas 
mayas guatemaltecos. Pero pronto se vio que tal serie estaba subordinada 
ala serie de los hechos concretos que causaban tales revueltas y que, por 
10 tanto, para en tender la primera se necesitaba haber comprendido la 
segunda. 

Se habia comprendido que los comportamientos que se pretendia estudiar, 
las revueltas 0 motines de indios, respond ian a concepciones y valores 
inscritos y formados en relaci6n con un saber, producido a su vez par una 
practica discursiva y que, entonces, para entender las farmas particulares 
en que habian surgido y los carninos que habian tornado, se hacia necesario 
estudiar tal saber y tal practica discursiva. 

Esa misma operaci6n debia darse con el nuevo foco del estudio, el sistema 
colonial al que respondia la revuelta. De tal manera que, asi como la rnirada 
se habia vuelto de los motines al sistema colonial que los generaba, habria 
que volverla una vez mas y dirigirla, en el plano de los saberes y de las 
practicas discursivas del saber de la resistencia y la revuelta, al que hacia 
posible el status quo colonial. 

Consecuentemente, antes de estudiar los motines, habia que estudiar sus 
causas. Para entender el saber que generaba los motines, era necesario 
conocer las causas de tales saberes. Los objetos del estudio son, tanto el 
saber como la practica discursiva a que responde el sistema politico vigente 
en Guatemala, desde finales de la era colonial hasta nuestros dias. 

Posiblemente tal saber y tales practicas discursivas y politicas, llevan el 
signo de 10 no indigena, 10 espano!, 10 ladinG 0 10 occidental. Por 10 que, 
desde el punto de vista filos6fico mas que hist6rico, se esta tras las huellas 
de la historia del otro, de la forma en que, desde la cultura no indigena, se 
ha percatado al otro y hecho el esfuerzo quiza fallido, accidentado 0 

violento por alcanzarlo. 
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En ese senti do, se trata de contribuir con una historia de la etnicidad, que 
trataria de esclarecer las formas concretas que ha adoptado el 
comportamiento politico frente a la realidad del otro, y la manera en que 
se ha percibido 0 movido hacia el; no s610 con una aplastante y ciega 
voluntad de dominio, sino tambien con una genuina preocupaci6n por el 
ser del otro, por su destino, por sus posibilidades. 

Indiscutiblemente el esfuerzo de pensar en el otro se hace desde el tiempo 
de nuestro propio pensamiento, arranca des de nosotros mismos, sabiendo 
y dominando las formas en que 10 hemos concebido y valorado. 
Entendiendo el espacio del que surgen tales concepciones y valoraciones, 
y en tanto se sepa y domine tambien el comportamiento politico que 10 
involucra; el cual es, la mayor parte del tiempo, en forma negativa. 

Al leer los textos se arriba a la conclusi6n de que el famoso problema del 
indio es, en realidad, el problema delladino; en otras palabras, de que en 
tanto relaci6n social, todos son el problema del indio. 

LA CONCEPCION GENERAL DE PROBLEMAS 

Y LfNEAS MITODOLOGICAS 

A continuaci6n se presentan los tftulos que se tomaron como concepci6n 
general del metodo y sus problemas, estos pueden ser consultados en 
Historia modema de la etnicidad en Guatemala. La vision hegemenonica: 
siglos XVIII y XIX, (Davila, 1999:3-35) y comprende: problemas y line as 
metodol6gicas; constituci6n de un corpus coherente y homogeneo de 
documentos; principios de elecci6n de los documentos; conjuntos y 
subconjuntos que articulan el material estudiado; metodo principal de 
analisis; principios metodol6gicos: negativo y positivo; lineas generales 
del metodo de analisis discursivo; reconocimiento de las formaciones 
discursivas; la formaci6n de los objetos; la formaci6n de las modalidades 
enunciativas; la formaci6n de los conceptos; la formaci6n de las estrategias; 
el enunciado; el discurso, la formaci6n y la practica discursiva; el anal isis 
discursivo; el archivo; la arqueologfa. 
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En adici6n a este planteamiento y por la naturaleza del estudio de cuatro 
autores clasicos sobre los temas de los indios, se incorporan otros principios 
metodo16gicos de Michel Foucault que se resumen a continuaci6n. 

LA f.VOLUCION DE MICHEL FOUCAULT 

Todo 10 que ha side enunciado como propuesta metodol6gica por Foucault, 
hasta ese momento, no diferfa de ninguno de los planteamientos anteriores 
o de su epoca. La esencia de ellos era establecer la relaci6n entre una 
estructura y otra, buscando establecer las leyes que rigen tales estructuras 
y sus relaciones. 

Las formas de c6mo conocer y sistematizar la informaci6n podrfa -en 
algunos casos- considerarse un esquematismo bastante rfgido, 0 de simple 
taxonomia, de saberes, discursos 0 enunciados. Michel Foucault evolucion6 
mas alla de esa propuesta de clasificaci6n, enumeraci6n y 
esquematizaci6nl

. A continuaci6n se presentan algunos de los aspectos 
de innovaci6n en la posibilidad de analisis y las lineas de investigaci6n 
que hizo Foucault y que han sido aprovechados en el presente estudio. 
As! mismo se senalan las multiples posibilidades que ellas abren. 

E1 conocimiento como acci6n multiple 

Para todas las corrientes de pensamiento generadas por el marxismo, se 
entiende y analiza que el acto de conocer es un acto multiple. En forma 
precisa se dice que los grupos humanos construyen, en diversas acciones, 
el objeto llama do conocimiento. Tal el caso de los idiomas, las formas de 
numeraci6n, calculo 0 las diversas disciplinas (ffsico-quimicas,bioI6gicas 
o humanisticas) . Nadie podia inventar s6lo un idioma 0 un sistema 

Posterior ala publicaci6n de Arqueologia del Saber, que ocurri6 a principios de 1970; Foucault 
hizovariostrabajos, entre los cuales se encuentra: Mas alia del Estructuralismo y la HermenE!utica 
(1981), en el cual se dedica a estudiar relaciones humanas, con ello las relaciones de poder, de 
conocimiento y la real izaci6n de los objetivos humanos. 
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matematico para realizar una comunicaci6n, porque no habria a quien 
comunicar; se entiende que todos los conocimientos son obras de muchos 
grupos en acci6n, creados durante largos periodos. 

Que el conocimiento es una obra grupal ha sido aceptado desde hace 
mucho tiempo; con ese fund amen to Michel Foucault hizo nuevos aportes 
buscando establecer otros aspectos: que es el conocimiento, c6mo se 
produce y para que se produce. 

Grupos humanos. conocimiento y poder 

Para Michel Foucault el conocimiento es producido por los grupos 
humanos. Aqui principian las innovaciones, los grupos humanos no son 
homogeneos: hay divisiones, fracturas 0 simplemente subdivisiones entre 
cada unidad humana. 

Los grupos humanos producen el conocimiento con el fin de dominar a la 
naturaleza 0 a otros grupos. En esta producci6n de saberes queda integrado 
el hecho del poder en su doble forma: 

a) Si un grupo hurnano tiene capacidad, puede producir el conocimiento; 
porque para producir conocimientos es necesario poseer el dominio de 
recursos de toda indole. 

b) Obtenidos los conocimientos y fundados en ellos, solamente asi, se 
puede ejercer el dominio y con ella nuevos dominios. 

En la antiguedad se descubrieron los principios de la navegaci6n maritima 
y los grupos humanos que los poseian se hicieron a la mar. En la actualidad, 
quienes han descubierto los conocimientos y los poseen, pero ademas 
cuentan con los recurs os necesarios, son cap aces de viajar a las capas 
superiores del planeta, alllamado cosmos. 

El poder, segLII1 Foucault, es un acto de conocimiento que a su vez genera 
mas conocimientos. A continuaci6n se presenta una de las ideas mas s6lidas 
de Foucault. 
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EI poder existe en tanto existen grupos humanos. Al hacer esta afirmacion 
Foucault hizo estudios simultaneos de los actos de poder y de los grupos 
humanos. 

Es importante decir que Fouca ul t y con el quienes 10 siguen, han hecho un 
abandono total de viejas polemicas que enfrentaban subjetividad y 
objetividad, sujetos y conocimientos. Porque el conocimiento existe 
solamente en cuanto existen seres humanos que 10 produzcan; y solo los 
seres humanos son quienes generan el poder y 10 ejercen. 

La propuesta de Michel Foucault consiste en renunciar a la pretension de 
adquirir un conocimiento absoluto de que es el conocimiento y que es el 
poder; esta es una actividad desarrollada durante muchos siglos de buscar 
el conocimiento total de que es la actividad de conocer y de ejercicio del 
poder. A cambio de ello, Foucault ejecuta la historia puntual de hechos 
precisos de conocimiento; en el estudio preciso de la sexualidad, la salud, 
el castigo, la justicia 0 el poder aplico todas las relaciones entre sujetos y 
conocimientos, que estaban situados dentro de un marco hist6rico preciso 
y que puede comprender muchos siglos, aparentemente es una historia 
total, pero tal apariencia no existe. 

En el estudio de la historia moderna de la etnicidad se ha seguido esa 
ruta; no se pretende determinar en forma absoluta, permanente e 
inmodificable, cuales han sido los conocimientos que grupos precis os han 
tenido, acerca de que es una etnia (los indios, los blancos, los negros, etc.), 
como se han relacionado entre sl; ni como se ha ejercitado el poder entre 
unos y otros; tampoco que dinamica, cambios, continuidades 0 fracturas 
han sufrido tales grupos. No se buscan absolutos de realidades que son 
total mente contingentes. 

En ese proceso, de construcci6n de estudios de los sujetos y el poder, ingresa 
la idea de Foucault de que no es posible establecer continuidades infinitas 
o procesos de conocimiento sin interrupcion; no es posible formular un 
conocimiento que de cuenta de la existencia de conocimientos que 10 
abarquen todo, para todos los tiempos. 

Indiscutiblemente existen procesos de larga 0 largulsima duraci6n y esto 
ha inducido a pensar que existen permanencias inmodificables, 0 para 
todos los tiempos. Pero no es as!. En el presente estudio se insiste en la 
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existencia de las relaciones de tiempo, que no son de anos 0 siglos, sino de 
procesos que cubren miles de anos, como el aparecimiento de los habitantes 
pre-hispanicos en America; e igual, la formaci6n de los procesos de 
construcci6n de saberes de los europeos; un caso concreto de esa forma de 
en tender la realidad, es la duraci6n del regimen colonial espanol en 
America, que se prolong6 durante mas de cuatrocientos anos, pero sus 
efectos se prolongan mucho mas alla.2 

En consecuencia existe una dinamica, los procesos de conocimiento y de 
poder, que se expresan con una oraci6n: "la historia humana cambia". Esta 
afirmaci6n lleva al siguiente postulado. LQue origin a los cambios en la 
vida humana? LQUe se sabe de esos cambios? Le6mo podemos captarlos? 

La verdad a establecer 

Dentro del pensamiento teo16gico, que Michel Foucault usa de referencia, 
existian verdades predeterminadas y definitivas. Esta forma de fijar 
verdades corresponde a todos los grupos de poder. Y se hace porque cada 
grupo fija un modele al cual adecua sus conocimientos y se toma en verdad 
absoluta. 

En la propuesta de Michel Fouca ult, por el contrario, no existe un modelo 
absoluto predeterminado, ni la verdad es posible de descubrir. La verdad 
como actividad humana se va construyendo. No son velos que se van 
levantando y atras esconden Ia verdad. No sucede as! en los procesos de 
conocimiento; la verdad son las acciones precisas, las que fijan los 
conocimientos; y en base a esos conocimientos se realizan nuevas acciones 
y se obtienen nuevos conocimientos. 

2 Esta idea de cidos 0 periodos de gran duracion, la ten fan absolutamente clara los antiguos 
mayas, para quienes existfan las cuentas largas 0 los katunes. 
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De 10 afirmado anteriormente se concluye que el conocimiento es 
esencialmente una acci6n, una actividad y un trabajo par el cual se arriba 
a conocimientos, a los que par comodidad se les ha denominado verdad a 
verdades.3 

No es posible separar el conocimiento de los comportamientos, ni de las 
acciones; pero todas ellas estan integradas a cada grupo espedfico; y ese 
grupo espedfico es quien hace ejercicio del poder. Puede citarse un caso 
concreto: en el siglo Xv, los espanoles ternan el dominio de la navegaci6n, 
que se fundamentaba en un gran conjunto de conocimientos. En 1492, los 
espanoles ejecutaron esa capacidad y realizaron la travesia del Atlantica 
norte. Can esa acci6n, los espanoles ampliaron el dominio y acci6n de un 
grupo espedfico de navieros, capitanes, armadores, marineros y otros 
grupos (usureros, comerciantes, religiosos, etc.) a se aprovecharon de todos 
ellos. 

No podrfa realizarse la travesia maritima sin los conocimientos, pero para 
hacerlos habia que tener el ejercicio del poder para organizar grupos, 
recursos y acciones institucionales: puertos, aduanas, controles migratorios, 
permisos empresariales a gubernativos4

• Sola mente ejecutados tad as y 
cada uno de esos actos, fue posible el viaje; pero al realizarse la totalidad 
de acciones se ampli6 el poder grupal, y los espanoles adquirieron nuevas 
conocimientos y nuevas dominios: yacimientos minerales, nuevas plantas, 
cultivos y, esencialmente, explotaron par mas de cuatro siglos a indios, 
mulatos, negros, mestizos, criollos, etc. Puede resumirse en pocas palabras, 
que gracias a los aetas de navegaci6n inicial hicieron un "imperio". 

3 Esta idea se apoya en los procesos de conocimiento seguidos por los europeos en relacion al 
territorio de America, Africa, Asia y Oceanfa; asf como de los grupos humanos que los han 
poblado. Se ha seguido un proceso de acciones, reacciones y de nuevo una dinamica con ese 
proceso para ir fijando conocimientos sobre el cosmos, los seres humanos, la naturaleza, etc. 
Conocimientos todos que tienen un caracter absoluto en su momenta pero que son relativos 
en el proceso de nuevos conocimientos. Esta situacion compleja hizo que Edmundo O'Gorman 
publicara su libro La invencion de America, en la que ilustra el proceso de creacion del 
conocimiento con la cartograffa de como se entendfan las islas del mar Caribe, la estructura del 
continente y el planeta. La intencion de O'Gorman es otra, pero su aporte empfrico sobre los 
procesos de construccion del conocimiento es totalmente ilustrativo. 

4 Cristobal Colon para poder hacer el viaje tuvo que firmar unos contratos con la Reina Isabel 
la Catolica, denominados Capitulaciones de Santa Fe, en abril de 1492; e igual hicieron todos 
los que intentaron hacer viajes de toda fndole. 
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La integraci6n del poder 

El dominic no es un hecho que exista fuera de los grupos humanos. El 
dominic no es un poder extra-humano que este sobre los grupos humanos. 
No hay exterioridad del dominio; este existe, pero ejercitado por un grupo 
especifico, contra otro grupo. 

2.Que es un grupo, como se llama? Tambien la puesta de nombre de las 
unidades (en este caso de las etnias) es un acto de poder y, generalmente, 
se les denomina en una forma y con ello se oculta quien es un grupo: en 
un momenta un grupo tiene una identificacion religiosa (son infieles, 
paganos, protestantes, catolicos); en otro, grupos ideologicos (herejes, 
liberales, conservadores, comunistas 0 anticomunistas); 0 en otra, grupos 
raciales (negros cimarrones, japoneses imperiales 0 indios alzados). Pero 
al develar tales terminos, aparece el objetivo de la hegemonia: la 
apropiacion de riquezas, yaqui el termino se usa en toda su extension 
infinita. 

u. FORMUI.ACrON DE MODELOS 

En el curso de toda la investigacion y presentacion del texto, hay varios 
criterios: 

1) Existen hechos que son continuos y se prolongan por largos period os. 

2) Los grupos se apropian unos y otros del conocimiento producido 
en cada grupo. Este es el caso de los espanoles al apropiarse del 
maiz, el cacao, el anil, la coca 0 el tabaco, de todos los productos 
pre-hispanicos; y los indios a cambio tienen que aprender el 
cultivo del trigo, la cana de azucar, la extraccion de metales y su 
fundicion. Pero no es solo eso, porque tambien hay saberes para 
el uso y ejercicio del poder y esto 10 dan las tecnologias del poder 
y pueden ser desde los idiomas (Espanol, mayenses, cal as) hasta 
el pensamiento magico pre-hispanico 0 la teologia catolica.5 

5 Son dignas de mencionarse en este caso la obra de Diego de Landa, Relacion de las cosas de 
Yucatan, que describe el analisis del tiempo que hacian los mayas; Relacion de las cosas de la 
Nueva Espana, de Fray Bernard ino de Sahagun, que trata del pensamiento de los nahuatls. 
Textos hechos para plantear estrategias de domina cion. 
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3) No hay modelos predeterminados y absolutos con los cuales se 
tenga que vivir. Los espanoles, antes de arribar a America en 
1492, no sabian de la existencia de los indios, en consecuencia, 
no sabian como tenia que ser la relacion con ellos. Los 
prehispanicos ejercian el poder en sus areas y en sus modalidades, 
pero tampoco eran definitivas, porque se produjo una fractura a 
la llegada de los espanoles. 

4) Todas las relaciones y el poder se van construyendo; y hasta hoy 
ha sido como producto del choque de un grupo contra otro. 

5) Para los enfrentamientos se generan recurs os, ideas 0 10 que se 
sintetiza con el nombre de: tecnologias del poder. Las tecnologias 
del poder tampoco son patrimonio exclusivo de nadie. Cualquiera 
puede construir el discurso indigenista para una accion 0, por el 
contrario, utilizarlo en sentido opuesto. Ya sea para aislar a los 
indios 0 para integrarlos, ambas acciones pueden tener un 
objetivo hegemonico. 

Es posible plantear que existen conocimientos que se prolongan por 
muchos miles de anos, como son: la logica formal, la logica estatica y rigida 
para hechos reducidos 0 mecanicos, las normas de jerarquias simples 0 

complejas. 

Para el caso del estudio de las etnias, usar los juicios de Aristoteles, como 
hace Francisco de Vitoria, Gines de Sepulveda, Solorzano y Pereyra, etc.; 
quienes consideran que hay algunas etnias que son siervas por naturaleza, 
son barbaras, necesitadas de tutelas y proteccion de los europeos que las 
civilicen, cristianicen y saquen en la sumision de su salvajismo. Civilizar 
es un termino que se edifica a imagen y semejanza de quien pretende 
civilizarlas. 

EL PODER ES MAs QUE UN GRUPO 

Los modelos y las verdades erigidas sobre ellos, cambian por el ejercicio 
de la accion grupal. La accion de los hombres sobre si mismos tiene distintas 
formas: en el presente estudio una de esas acciones, es el crecimiento de la 
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poblaci6n; existfan en un numero, hubo una disminuci6n del grupo de 
indios, se recuperaron, simultaneamente nacieron los mestizos, mulatos, 
criollos, indianos, etc; otra acci6n para el cambio de las verda des coloniales 
fue el crecimiento de los medios de comunicaci6n6 como el vapor y la 
primera Revoluci6n Industrial (1770-1830). 

En cada perfodo los grupos que detentan el poder los innovan, los 
transforman y terminan rechazando los anteriores, con un solo fin: no para 
rectificar errores, sino para consolidar su poder. 

Hay acumulaci6n de esos conocimientos de fuerza, poder y energia; 
conjuntamente con ella se produce una acumulaci6n de conocimientos 
entre un grupo y otro; en tanto grupos de poder 0 grupos subordinados 0 

sumisos, incorporan en forma dependiente los discursos creados por el 
grupo de poder. Es el caso de los medios de comunicaci6n como la 
imprenta, la radio, la televisi6n 0 los recursos de la informatica. 

LA INfEGRACION DEL DISCURSO EN LA ARQUEOLOGIA 

Las divisiones origin ales sobre los saberes fueron quedando muy pobres 
y, a partir del siglo XVIII, se introdujeron nuevas areas de estudio y 
sistematizaci6n. En el caso de los hechos sociales 0 conocimientos humanos, 
las fronteras entre sociologia y antropologia social; economia politica y 
derecho econ6mico; relaciones internacionales y relaciones financieras 
internacionales; son tan pequenas que las metodologias utilizadas son 
afines 0 similares. 

Mas alla de las discusiones sobre c6mo sistematizar el conocimiento existe 
un conjunto de saberes cuya finalidad es el dominio. Para un sector 
reducido son basicas y casi exclusivas las clasificaciones; para el poder en 
su conjunto eso es de un valor muy relativo. Esto queda aclarado con los 
siguientes hechos: en la actualidad el derecho espacial es para quienes 

6 Otro caso concreto de cambio de verdades y modelos son las acciones Ilevadas a cabo por los 
blancos para el crecimiento de las areas de dominic de la agricultura, las minas, los 
hidrocarburos 0 la energia nuclear. Todas estas acciones han cambiado los model os y las 
verdades en que se apoyaban las otras tecnologias. 
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ejercen la acci6n en el espacio, para quienes pueden lanzar cohetes y poner 
objetos en el espacio, importa poco si queda dentro del derecho aeronautico, 
la aviaci6n civil 0 el derecho constitucional; 10 basico es poder usar las 
capas electromagnetic as de la tierra . De igual forma fue con el derecho 
minero colonial, en que se Ie conferian facultades especiales a un grupo 
para la explotaci6n minera, poco importaba si quedaba dentro de las 
"Gracias Reales", las "Merecedes sobre tierras" 0 el "Derecho Indiano"; 10 
basico es saber que era un grupo y que jamas los esclavos de los mineros 
serian duenos de la mina; tampoco los blancos que estaban al margen de 
la ley. 

U. HAZON DE CUATRO AUf ORES 

Segllil Michel Foucault: 

"Tanto en el tema general de que el poder reprime .. . como en 
la idea de la ley constitutiva .. . encontramos la misma supuesta 
mecanica del poder. Se la define de un modo extranamente 
limitativo. Primero porque se trata de un poder pobre en 
recursos, muy ahorrativo en sus procedimientos, mon6tono 
en sus tricticas, incapaz de invenci6n y condenado a repetirse 
siempre" (Foucault, 1976:102). 

Serfa un poder que "s610 tendrfa la fuerza del no; incapaz de producir 
nada, apto unicamente para trazar !fmites, serfa en esencia una antienergfa" 
(Foucault, 1976:103). Ello consistirfa parad6jicamente en su gran eficacia. 
No poder nada, salvo lograr que su sometido, los indios, nada puedan 
hacer tampoco, excepto 10 que Ie deja hacer el blanco. 

Se tratarfa de un poder cuyo "modelo serfa esencialmente jurfdico, centrado 
en el solo enunciado de la ley y el solo funcionamiento de 10 prohibido. 
Todos los modos de dominaci6n, de sumisi6n y de sujeci6n se reducirfan 
en suma al efecto de obediencia" (Foucault, 1977:104). 

Nuestra sociedad acepta la concepci6n jurfdica del poder y elude todo 10 
que podrfa constituir su eficacia productiva, su riqueza estrategica y su 
positividad, esto es, su creaci6n. Simplemente se ha reducido al campo 
jurfdico, cuando por otra parte ha sido tan grandemente creador en 
aparatos y mecanismos de poder. 
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Los apologistas del poder hegem6nico han pretendido santificar la ley, el 
derecho, el regimen de derecho, etc., y se ha intentado por un discurso, 
hacerla indiscutible; porque el poder logra exito, con 10 que logra esconder 
de sus mecanismos, el poder no puede actuar cinicamente y esconde el 
poder en una ley que supuestamente es de to dos, pero que es s610 del 
poder (Foucault, 1977:105). 

En los cuatro autores que se han citado y se estudian en este texto, se 
resumen los saberes que aparecen dispersos en decenas de miles de 
documentos, leyes, expresiones verb ales, textos periodfsticos 0 sermones 
eclesiasticos de todas las tendencias. Porque para cap tar que se habla del 
poder "hay que comprender, primero, la multiplicidad de fuerzas 
inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas 
de su organizaci6n" (Foucault, 1977:106). Segundo, las estrategias que se 
transforman efectivas y se cristalizan en los aparatos estatales, en la 
formulaci6n de la ley y en las hegemonfas sociales. Cuarto, la condici6n 
de posibilidad del poder que permite volver inteligible su ejercicio debe 
buscarse en los multiples pedestales m6viles de las relaciones de fuerza 
"los que sin cesar inducen, por su desigualdad, estados de poder, pero 
siempre locales e inestables" y no en un foco unico de soberanfa del cual 
"irradiarfan formas derivadas y descendientes". Eso no existe (Foucault, 
1977:113). 

La omnipresencia del discurso indigenista no es porque los reagrupe a 
todos, sino porque "se esta produciendo a cada instante, en todos los 
puntos, 0 mas bien en toda relaci6n de un punto con otro. EI poder esta en 
todas partes; no es que 10 englobe todo, sino que viene de todas partes". 
Porque el poder "no es una instituci6n, y no es una estructura, no es cierta 
potencia de la que algunos estarfan dotados: es el nombre que se presta a 
una situaci6n estrategica compleja en una sociedad dada" (Foucault, 
1977:113). 

Esto Ie permite a Michel Foucault decir que: "No nacieron de golpe en ese 
momento, pero adquirieron entonces una coherencia, y alcanzaron en el 
orden del poder una eficacia y en el del saber una productividad que 
permite describirlos en su relativa autonomfa" (Foucault, 1977:127). 
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Se formaron alianzas con mecanismos de violencia que aseguraban la 
funcionalidad del sistema con tecnicas m6viles, polimorfas y coyunturales. 
Pero que "perdieron importancia a medida que los procesos econ6micos y 
las estructuras polfticas dejaron de hallar en el un instrumento adecuado 
o un soporte suficiente" (Foucault, 1977:129). 

Desde hace siglos se lleg6 ala conclusi6n de que las estructuras de poder 
generan un conjunto de conocimientos que podrian ser arm6nicos. La 
estructura medieval que sistematiza Francisco de Vitoria, es utilizada por 
Juan de Sol6rzano y Pereyra, y parcialmente, por Antonio Batres Jauregui; 
pero las concepciones de Antonio Batres Jauregui son diversas, opuestas 
y sin relaci6n con las de los autores anteriores . Pero en un momenta 
terminan siendo contradictorias. Aqui ingres610 que Foucault denomina 
las fracturas, esos cambios que dan otra calidad al saber, al discurso y 
sobre todo a la practica discursiva. Entonces, los prohibidos de antes 
carecen de valor, son ahora unos nuevos hechos reprimidos, baste un caso: 
ya no importa la idolatria, ni hechiceria de los indios; ahora son prohibidas 
las organizaciones defensivas-ofensivas, el ana lis is del regimen econ6mico, 
politico y social y sus propuestas de cambio porque viol an la Constituci6n. 

Incorporar abiertamente el discurso de los indios con caracter econ6mico 
y de igualdad juridica de ciudadanos; renunciar a la conversi6n religiosa 
cristiana y salvaci6n de sus almas; gener6 un movimiento dialectico, 
adverso a discutir la etnicidad tambien en el plano econ6mico y polftico. 

No existe un discurso unico de la etnicidad, este tam poco esta agotado y 
se revierte en forma contradictoria a otras formas de religiosidad, 
argumentaci6n juridico-politica 0 ideol6gica. Esto se traduce en 
argumentar y luchar por el ejercicio del poder, afirmando igualdad juridica; 
pero adicionar inmediatamente la existencia de una identidad, una no
igualdad y reclamar un ser distintos y poseer otros derechos, ajenos a los 
derechos de quienes ejercen el poder. Simultaneamente retornar al discurso 
religioso y pretender poseer una igualdad espiritual, negandola al pedir 
el respeto a un culto no-igual y afirmando la imposibilidad de modificaci6n 
de este por ser el verdadero y exclusivo. 

Al incorporarse el discurso laico, juridico y politico centro-europeo (nacido 
en el siglo XVIII) de la igualdad ante la ley, ingres6 en la polemica el reclamo 
de derechos precisos sobre los medios de producci6n, tierra, agua, bosques 
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o mana de obra grupal; tambien se introdujo el reclamo del dominic total 
por un grupo. Ante esa realidad, se alz6 otro derecho de reclamo de la 
igualdad del derecho de la explotaci6n con exclusividad y la petici6n de 
autonomias por parte de los indios; que con igual simetria podrian invocar 
los blancos, mestizos, mulatos 0 latinoamericanos el derecho de 
descubrimiento, posesi6n 0 conquista. En consecuencia, el derecho, la ley, 
el regimen de derecho, el derecho consuetudinario 0 el nuevo derecho, 
son los ropajes que ocultan un hecho esencial: la hegemonfa, el poder y la 
apropiaci6n de riquezas en su maxima dimensi6n. 

La enseftanza fundamental de una metodologfa, que incorpora la busqueda 
de los saberes profundos, es que asimila las estrategias y los medios de la 
argumentaci6n como el instrumento del poder; pero que puede revestir, 
en algunos momentos, cuando no es el aspecto esencial sino simplemente 
el ropaje exterior con que se presenta. 
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