
INTRODUCCIÓN 

Este número lo hemos dedicado al tema de la comunidad indígena en gene
ral, pues nos interesa hacer un acercamiento a su problemática; para ello 

hemos convocado a varios autores que han abordado tanto la organización del 
material documental como las investigaciones particulares sobre aspectos de la 
vida económica de los indígenas en diferentes momentos históricos. Si bien no 
hemos logrado cubrir todo el campo y mucho menos todas las temáticas, nos 
proponemos realizar con este trabajo un mayor acercamiento a los espa
cios y problemas de este grupo social que adquiere cada día una mayor pre
sencia en los destinos de las naciones. 

Su activa participación en los distintos momentos históricos se hace evi
dente, no obstante los variados discursos oficiales con que se trató y se siguen 
tratando de ocultar sus diferentes demandas, así como sus diferentes interpreta
ciones de lo que se llama Estado-nación. Dichos discursos oficiales pretendie
ron asimilarlos dentro de un proyecto de nación que, tal parece, no aceptaron. 
Los casos son múltiples y van desde los de nuestra América Latina hasta los 
que han desatado conflictos en Asia, África y Europa; no sólo en la central, re
cordemos como muestra el de los bretones en Francia. 

Es por ello que presentamos algunos trabajos sobre los problemas que ata
ñen a estos grupos sociales marginados del proyecto nacional. Por ejemplo, te
nemos dos referidos al asunto de la inserción indígena en la economía y la so
ciedad colonial. Otros que nos presentan algunas de las formas que asumieron 
los pueblos indios ante la imposición comercial y la ocupación de tierras en el 
proceso de transición de la colonia al periodo independiente. Y otro más que 
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nos habla del olvido generado por la interpretación nacionalista de la presencia 
indígena, como la de una comunidad organizada y con pleno conocimiento de 
su realidad, misma que no obstante se supo incorporar a ese proyecto y, sin du
da, obtener beneficios. Todos estos trabajos buscan llamar la atención sobre la 
participación activa de los indios en los diferentes momentos históricos, a pesar 
de las condiciones culturales impuestas por los dominadores. 

Dos de estas colaboraciones nos hablan de la problemática indígena en el 
siglo X V I en América Latina, las de Juan Guillermo Muñoz y Juan Manuel Pé
rez Zevallos. Ambos con un manejo claro y preciso de las fuentes, nos presen
tan el problema de la incorporación de los indígenas al sistema de trabajo traído 
por los españoles y al consiguiente pago del tributo en sus diferentes modali
dades. 

Juan Guillermo Muñoz nos habla del caso de los indígenas del Valle Cen
tral y del norte de Chile en dicho siglo. Desde su vinculación a las diferentes or
ganizaciones productivas coloniales, hasta la obligación de pagar diferentes 
tributos, ya fuera en especie, trabajo o dinero. La organización de estas comu
nidades para el trabajo fue, lógicamente, muy similar a la que se estableció en 
Nueva España, y su participación muy activa en los diferentes momentos histó
ricos, a pesar de las condiciones culturales ajenas impuestas por los dominadores. 

A partir de los estudios pioneros dé Alvaro Jara sobre los pagos que tuvo 
que hacer obligatoriamente la comunidad indígena, Muñoz hace una breve expo
sición de otros ejemplos referidos a las obligaciones a que fueron sometidos los 
indígenas yanaconas. Además nos señala las fuentes utilizadas para conocer 
los problemas que trabaja, tales como tributo, grado de explotación, entre otros. 

Juan Manuel Pérez Zevallos nos presenta, en el caso de Nueva España, va
rios asuntos importantes sobre su población india, desde los referidos a la can
tidad, calidad étnica y edades, hasta la movilidad y las formas de control que 
ejerció el gobierno colonial para mantener un adecuado orden en este grupo, 
trabajador y tributario, dentro de la organización colonial impuesta por los espa
ñoles. En ese sentido, nos habla de la política y las formas, de llevar a cabo di
cha congregación de pueblos indios, con las cuales él podía ejercer una presión 
más efectiva para cubrir las demandas impuestas. También señala las diversas 
reacciones de la población indígena ante estas nuevas formas de explotación, 
desde la de la migración hasta la de los indios huidos buscando escapar de las 
nuevas obligaciones tributarias. Junto a ello hace una exposición de las fuentes 
documentales que le han permitido realizar su investigación sobre el control de 
la población en ese espacio; algunas de ellas son muy diferentes a las existentes 
para otros espacios coloniales americanos. 

El texto de Raúl José Mandrini revisa la problemática referente a las comu
nidades indígenas organizadas en Argentina, misma que ha influido en la his-
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toriografía argentina desde hace mucho tiempo. El aparente "olvido" al que fue 
confinado este grupo étnico es uno de los aspectos que ha señalado desde hace 
tiempo el autor, junto con otros estudiosos, y que ahora vuelve a exponer como 
una carencia en los estudios sobre ese territorio. La diferencia es que ahora 
indica una variedad de tipos de fuentes documentales que le han permitido 
realizar varios trabajos sobre esas comunidades desde el periodo colonial. Su 
participación, sus formas de organización y su enfrentamiento con la organiza
ción colonial fue, nos dice, una actitud activa de este grupo social, igual a la que 
presentó el resto del imperio español en América Latina. Sobre ello hace una 
revisión general de la historiografía señalando las carencias, pero también los 
nuevos estudios que rescatan esta temática. 

Los trabajos que cierran este volumen se refieren a México y a dos espa
cios con una presencia indígena importante, tanto en el siglo X V I I I como en el 
X I X , las Huastecas, de Antonio Escobar Ohmstede, y Oaxaca, de Carlos Sánchez 
Silva. Ambos abordan el problema de la participación indígena en la economía 
en el momento histórico de la formación del Estado mexicano. 

Antonio Escobar Ohmstede, partiendo de una breve evaluación de los tra
bajos historiográficos sobre la participación indígena en la economía colonial 
entre fines del siglo X V I I I y principios del X I X , nos da una visión sobre la comu
nidad indígena asentada en estos espacios, que los investigadores han denomi
nado como Huastecas. Señala los aportes y las carencias en los estudios que 
tienen como eje central esta comunidad, indicando las fuentes documentales 
utilizadas que son susceptibles de consultar. En este sentido nos habla de un 
trabajo interesante sobre la prensa del siglo xix dedicado a problemas indíge
nas. Sin embargo, en el caso de México adquiere otro sentido, ya que no apare
cen claramente definidos, lo que hace más difícil distinguir los de los diferentes 
grupos. 

Carlos Sánchez Silva hace referencia a los indios de Oaxaca y al comercio 
que ejercieron en este periodo de transición, de la colonia a la república. Replan
teando el problema del comercio que llevó a cabo este grupo, pese al reparti
miento forzoso de mercancías, lo ubica no sólo como una forma más de la acti
vidad económica asumida por ellos, sino como un asunto de identidad étnica 
que les permitió tener una mayor cohesión social en su interior, y que contribu
yó a su unificación para resistir los embates de la economía colonial y, sobre 
todo, los del cambio a la república con los nuevos modos impuestos. Con ello 
nos presenta una serie de fuentes documentales que van desde los registros fis
cales hasta los informes que generó la organización no indígena para mantener 
un control sobre los indios. Estos documentos son de mucha valía para saber 
cómo los indígenas ejercieron una actividad comercial tan importante en compa
ración con el trueque que realizaban antes de la conquista. 
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En la sección de Miscelánea presentamos dos trabajos, uno referido a la 
organización y clasificación de algunos ramos i del Archivo Histórico del Go
bierno del Estado de Sonora (AHGES), de Héctor Guauhtémoc Hernández Silva, 
y otfo de Adriana Naveda Chávez^Hita, que hace referencia; al problema de la 
esclavitud ubicando una raíz más ¡en la formación de la América Latina, la po
blación negra, misma que en' algunos espacios académicos pasa inadvertida.. 

El trabajo de Héctor Cuauhtémoe Hernández Silva hape una breve presen
tación explicando la importancia del AHGES para el: estudio de los indígenas del 
norte de México. Al igual que Mandrini, Hernández nos señala que ciertos aut 
tores y i trabajos han creado una visión errónea d#l espacio y de :la ocupación de 
los indígenas del norte de México. Nos dice que,¡por el contrarió, los pueblos 
indios tuvieron una presencia importante en esa zona y,' para demostrarlo, hace 
una breve descripción de algunos trabajos que han abordado.la economía indíge
na de la misma. Reseña, además,.que ha realizado la organización de algunos 
fondos documentales del AHGES. bajo los auspicios de diversas instituciones; 
Sobre el caso concreto, presenta la relación de documentos, referidos a los gru
pos indígenas apaches, yaquis, seris, pápagos, pimas, yumas, tarahumaras, 
tehuecos y ópatas, y correspondientes a fines del periodo colonial y al periodo 
independiente. Señala también la existencia de una Guía documental más cpm-
pleta, coordinada por él mismo y existente en dicho archivo, para la consulta de 
los diferentes expedientes. Un trabajo sin duda importante para poner a dispor 
sición de los investigadores "nuevo" material documental y para que ellos abran 
nuevas vertientes de investigación. 

Adriana Naveda Chávez-I lita destaca el problema de la población negra en 
México, haciendo .previamentejun,^ a la obra pionera so
bre el tema de Gonzalo Aguirre Beltrán, que realizó en México varias investiga
ciones importantes sobre este grupo racial. Partiendo de dichos estudios ya clá
sicos,. Naveda nos, presenta el problema de la esclavitud en dos ámbitos, el 
urbano y el rural, sin descuidar otros aspectos importantes ;en que participó este 
grupo humano, no sólo en México, sino en otros puntos de América. Hace, asi
mismo, varias reflexiones y llamadas de atención sobre los aspectos importan
tes, referidos a losiproblemas de la población negra ya su desenvolvimiento en 
la sociedad ¡colonial,no vohispana, sin descuidar el asunto de las fuentes docu
mentales necesarias, para encontrar a estos actores sociales que participaron en 
la formación de lo que sería posteriormente la nación mexicana. 

Cierran el número nuestras secciones de historiadores latinoamericanos efe 
historia económica y la bibliohemerografía. : 


