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Introducción 
Ya desde las primeras épocas del Renacimiento las ciudades 
italianas se convirtieron en estados territoriales, que buscaban 
expandirse a costa de otros, para impulsar sus actividades 
comerciales y financieras, lo que condujo a la generalización del 
expansionismo colonial europeo; así, las reestructuraciones 
territoriales de la época y el desarrollo de las instituciones políticas 
en Occidente, fortalecieron la formación del Estado nacional 
moderno y del absolutismo monárquico,1 como forma de gobierno. 
La competencia por el acceso a los beneficios económicos generó 
conflictos hegemónicos por el control del continente europeo y del 
resto del mundo, que sería sujeto de la expansión colonial, como 
sucedió en el África, Asia, América y, posteriormente, Oceanía. 
Enfrentamientos que dieron como resultado la generalización de 
conflictos territoriales y alianzas entre los diversos reinos europeos, 
el fortalecimiento del mercantilismo y el desarrollo del sistema 
artesanal, que darían paso, posteriormente, a los procesos de la 
industrialización en épocas más tardías. 

Desembarco de Colón en La Española, grabado de Theodor de 
Bry, 1559 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Columbus_landing_on
_Hispaniola_adj.jpg

Este nuevo proceso expansionista europeo, que no se había repetido desde la época de las Cruzadas y que se presentó 
sobre territorios musulmanes de Asia Menor en el siglo XI, conduciría a partir del siglo XV y XVI a la consolidación de una 
hegemonía mundial europea y una primera integración planetaria; este proceso contó con la ayuda de la moderna 
diplomacia, el desarrollo de nuevas tácticas militares con el uso generalizado de la pólvora y la artillería, los avances en la 
técnica y construcción de barcos e instrumental de navegación y el impulso socioeconómico brindado por la expansión 
colonial y el beneficio de los recursos naturales y riquezas de otros continentes, por el desarrollo del mercantilismo y el 
fortalecimiento y expansión de su sistema socioeconómico y político. 
En este proceso, al menos aquellos estados menos fuertes, militarmente hablando, buscaron el acceso a los beneficios de 
la explotación del comercio y la conquista colonial, mediante el desarrollo de la piratería,2 la utilización de corsarios3 o, en 
su defecto, la generalización del contrabando,4 para expandir su comercio y su desarrollo artesanal y comercial, a cualquier 
costo; lo que fortaleció el desarrollo de la diplomacia, para buscar acuerdos, conducir los desacuerdos e impulsar y disolver 
las guerras por motivos económicos y políticos. 
Además del centralismo político y su participación y dirección en todas las acciones en los estados nacionales, sus 
monarcas se adjudicaron, de manera exclusiva, la administración de la justicia y el uso de la violencia y la aplicación de 
sanciones con la integración de ejércitos profesionales, controlados y pagados por los mismos gobernantes y, en la 
búsqueda de ese bien común, asumieron la defensa y expansión de la soberanía sobre un territorio o territorios nacionales, 
buscando adquirir colonias y protectorados. 
Por su parte, el desarrollo humano en el continente americano se había iniciado, principalmente, a partir de la ocupación 
del territorio por pueblos de origen asiático, especialmente de las estepas siberianas o, para algunos, de la región del 
Sudeste asiático,5 en diversas corrientes de ocupación, que se sucedieron con una antigüedad, desde al menos, de 30 mil 
años desde la época actual. 

                                                 
1 En la cual el poder político es vitalicio y reside en una sola persona, el monarca, sin que deba rendir cuentas ante nadie y quien hereda 
el cargo a un familiar consanguíneo. 
2 Actividad militar, desarrollada con la propia comunicación marítima, mediante la cual una embarcación ataca a otras en alta mar, con el 
propósito de robar su carga, exigir el pago de rescate por los tripulantes y/o pasajeros o apoderarse de la nave misma; en casos extremos, 
puede conducir a la ocupación y saqueo de ciudades no protegidas suficientemente por algún Estado. 
3 Militares capitanes de embarcaciones de guerra que recibían una licencia de algún monarca, la patente de corso, para atacar y saquear 
navíos de otro país, impedir u obstaculizar las comunicaciones marítimas o participar en ataques a territorios de una nación enemiga, a 
cambio de participar en el botín adquirido y tener la protección de un monarca y las bases de aprovisionamiento necesarias en su 
territorio. 
4 Participar en las actividades comerciales de una nación mediante la venta clandestina de mercancías prohibidas en ese territorio o que 
su comercialización está sometida al pago de derechos de importación o aranceles; por lo que su realización, considerada siempre como 
un delito, defrauda a ese Estado local, al no cumplir con el pago de derechos aduanales, establecidos para proteger la producción local e 
impulsar las acciones de gobierno. 
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5 Comprende la Península Indochina, que incluye actualmente Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam y los países 
de diversos archipiélagos como Indonesia, Malasia y Filipinas, además de Timor Este, en el archipiélago de Indonesia y 
Singapur en Malasia. 



La expansión principal provendría de Asia por el 
Estrecho de Bering,6 en Alaska, que se distribuyó de 
norte a sur en todo el continente, para conformar 
múltiples desarrollos culturales, independientes de la 
historia de otras partes del mundo. 
El indígena, una aproximación al concepto 
El término se aplica, en forma genérica, a todo lo que se 
refiere a una población originaria de un territorio, cuyo 
establecimiento antecede a otros pueblos y cuya 
presencia es lo suficientemente prolongada y estable 
como para considerarla como nativa de ese lugar.  

Mar de Bering 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:LA2-Bering-Sea.png

 

 
Diego Muñoz Camargo Historia de Tlaxcala, c. 1585 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Malinche_Tlaxcala.jpg 

 
Blusas y rebozos nahuas 

http://www.uv.mx/popularte/esp/mfoto.php?phid=1294

Por otra parte, la dominación europea del continente 
americano que se inició al finalizar el siglo XV, a partir 
del expansionismo del Imperio Español que propagó la 
hegemonía occidental bajo la bandera de la 
evangelización, extendió así su propio proceso de 
reconquista, de los territorios ibéricos bajo la dominación 
musulmana, a los nuevos territorios descubiertos durante 
sus intentos por encontrar un camino, por occidente, a 
los mercados asiáticos de las especies. 
Los castellanos, a partir de los viajes de Cristóbal Colón, 
llamaron indígenas a la población que encontraron en las 
islas del Mar Caribe; que, por un equívoco que perduró 
algún tiempo, suponían cercanas a la India, en Asia; 
posteriormente, todos los territorios americanos fueran 
conocidos como las Indias; incluso, otros conquistadores 
y colonizadores europeos, de origen anglosajón, le 
llamarían Indias Occidentales o West Indies, para 
diferenciarlas de otras posesiones en Asia, a las que se 
referirían como las Indias Orientales o East Indies, 
prefiriendose la denominación de aborigen o nativo a sus 
pobladores. 
Por el carácter peyorativo que adquiriría en la región 
Latinoamericana, con los establecimientos coloniales y la 
integración de un sistema de castas7 y de marginalidad 
de la población indígena, bajo el proteccionismo real en 
lugares específicos y acotados para su desarrollo, en lo 
que se denominó República de Indios.8

Posteriormente, con las doctrinas positivistas y su aplicación en las naciones latinoamericanas, con el liberalismo del siglo 
XIX y su expresión económica orientada a la agro y minero exportación, bajo el control de las potencias industriales, que 
dependían de la explotación de la mano de obra rural, mayoritariamente indígena, se tendería a abandonar el término 
indígena para el siglo XX, prefiriéndose el de Amerindios en diversas naciones latinoamericanas.9

En México, como resultado del desarrollo de nuestra propia historia y de las cruentas luchas que hemos tenido que 
enfrentar, en procesos históricos en los cuales las comunidades indígenas han jugado un papel clave para lograr nuestra 
independencia y mantener la soberanía de la nación, se ha buscado el mejoramiento en las condiciones de vida del 
mosaico de los grupos humanos que conforman nuestro país, mediante programas de integración de las comunidades 
indígenas al resto de la población nacional. 

                                                 
6 Que separa el extremo occidental de Norteamérica de Asia, entre las penínsulas de Alaska y Siberia, con extensión de 85 kilómetros y 
profundidad entre los 30 y 50 metros; su nombre se debe al explorador danés Vitus Bering , quien lo cruzó en 1728. 
7 Durante el período colonial europeo, entre los siglos XVI al XIX, se denominó así a la división racista de la población colonial en 
diferentes agrupamientos, integrados por el color de la piel, a los que se correspondía una posición socioeconómica y política diferencial, 
que excluía a la mayoría de la población, de piel oscura, del disfrute de su propia existencia y de la riqueza. 
8 Organización política y territorial de las comunidades indígenas, autorizada por la Corona Española desde 1538, subordinadas a los 
municipios de los españoles, donde los gobiernos virreinales permitieron a los indígenas elegir a sus representantes para asegurar su 
subordinación, explotación y el pago de tributos. 
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9 En el Canadá y los Estados Unidos serían denominados Americanos Nativos o Native Americans, como resultado de las luchas por los 
derechos civiles de la década de 1960, emprendidas por las importantes minorías étnicas de esos países. 

http://www.uv.mx/popularte/esp/mfoto.php?phid=1294


 
Cajeme jefe de los Yaqui10

http://es.wikipedia.org/wiki/Cajeme_%28Caudillo_Yaqui%29 

 
Población actual amerindia en los países de América Latina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Map-Amerindian_populations.png 
Sobre todo, a partir del proceso revolucionario de 1910-1920, para liberar al indio de una situación de intermediación 
opresiva y explotadora, marcada por la opresión y violencia, la violación de sus derechos humanos, su desnutrición, 
epidemias y pobreza, mediante políticas públicas donde se reconoce la especificidad de lo indígena11 y su derecho a recibir 
un trato particular y favorable, que conduzca a compensar los siglos de discriminación, perjuicios y marginalidad a que han 
estado sometidos por centurias. 
La diversidad cultural americana, al momento del contacto con los europeos 
La adaptación a los múltiples medios ambientes del continente dio lugar a una enorme diversidad de culturas y pueblos 
indígenas americanos, que se desarrollaron a partir de una colonización del continente por pueblos con una economía de 
cazadores-recolectores, que se acompañó de la casi completa extinción de toda la megafauna12 americana, 
exceptuándose algunos bóvidos,13 como los venados y bisontes; por lo que, en su desarrollo posterior, hasta el contacto 
con los europeos, estos pueblos no pudieron hacer uso de la fuerza animal para su desarrollo cultural. 
Esto no fue obstáculo para que diferentes grupos étnicos americanos fundaran civilizaciones agrícolas, con un gran 
desarrollo cultural y tecnológico, fundamentalmente utilizando la piedra labrada y pulida14 y, para épocas muy cercanas al 
contacto con las culturas europeas, algunas de estas civilizaciones utilizaron rudimentariamente una tecnología 
metalúrgica. 
La práctica ausencia de la utilización de animales para su desarrollo económico, y de aplicaciones metalúrgicas en su 
tecnología, dieron como resultado la proliferación de numerosas manifestaciones de sistemas de organización del trabajo 
colectivo, en las sociedades prehispánicas. 
Para alcanzar los máximos desarrollos en complejidad sociopolítica y económica y enfrenar los retos económicos para su 
supervivencia, los diferentes grupos humanos americanos que desarrollaron civilizaciones, integraron particulares 
expresiones de solidaridad social, como elementos integradores de sus culturas. 
Estas manifestaciones tuvieron su correspondencia en formas específicas de religiosidad y de una particular manera de 
entender y relacionarse con el mundo, que conduciría a diversas formas de posesión y explotación de los recursos 
naturales y sus productos; en donde la individualidad tendría un pobre desarrollo, además de fortalecerse las estructuras 
sociales estamentales, sancionadas por específicas formas sociopolíticas verticales, que sobrevivieron durante milenios 
hasta la conquista europea. 

                                                 
10 El caudillo yaqui José María Leyba Pérez, Cajemé “El que no bebe” (1837-1887), se unió al ejército mexicano en 1853, siendo 
nombrado “Alcalde Mayor” de los yaqui. Se rebeló en 1872, contra la opresión de los blancos, hasta que fue capturado y ejecutado en 
Guaymas en 1886. 
11 En México, la Constitución General de la República considera, en su Título Primero, Capítulo I De las Garantías Individuales, Artículo 
2 que: La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
12 Término usado por los estudiosos de la fauna extinta, la Paleontología, para referirse a los grandes animales terrestres, particularmente 
mamíferos, que se extinguieron entre fines de los períodos geológicos Pleistoceno y comienzos del Holoceno, entre 12,000 y 8,000 a. C. 
13 Grandes mamíferos herbívoros rumiantes, con cuernos en la cabeza. 
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14 Que corresponde a estadios culturales que, por su tecnología y desarrollo económico, han sido definidos en el Viejo Mundo como 
correspondientes al Paleolítico, Edad de la Piedra Antigua, relativos a pueblos cazadores-recolectores y Neolítico, Edad de la Piedra 
Nueva, que corresponde a pueblos agrícolas que desarrollaron las grandes civilizaciones de la antigüedad occidental. 



 
Jefes indígenas de la tribu Kaiapos del Brasil en una ceremonia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Kaiapos.jpeg 

Estas agrupaciones sociales estamentales fueron 
cerradas y se estructuraron con base en la desigualdad 
de condiciones para cada uno de los estamentos 
sociales a los que se pertenecía por nacimiento y no por 
intereses económicos, como sucedió en las clases 
sociales desarrolladas en el continente europeo. 
A diferencia de las castas, los estamentos no eran 
absolutamente cerrados y permitían la promoción social 
por méritos extraordinarios, perfectamente establecidos, 
que se encontraban sancionadas por sistemas jurídico-
políticos, además de estar legitimadas por la tradición, la 
costumbre y la religión. 

En las sociedades estamentales los individuos estaban adscritos a diferentes grupos sociales, que estaban ordenados 
jerárquicamente, para los que se establecían y limitaban la esfera de los beneficios y actividades a las que se debían 
dedicar los individuos, independientemente de su voluntad o interés. 
Por otra parte, en todo el continente se desarrollaron múltiples grupos humanos que no alcanzaron un nivel cultural 
complejo; debido, fundamentalmente, a que se desenvolvieron en medios ambientes muy fríos o de clima tropical, poco 
propicios para el desarrollo de complejos sistemas productivos agrícolas, a lo que se adicionaba su limitado potencial 
tecnológico, conformado por herramientas hechas en piedra y la ausencia de una fauna que pudiera ser utilizada como 
fuerza animal, para las tareas productivas.  

 

Así, aquellos pueblos que habitaron los bosques de coníferas y las selvas tropicales, las 
praderas con suelos profundos, las costas tropicales y las frías zonas montañosas del 
continente, se adaptaron a la integración de sistemas económicos que dependían de la 
diversidad natural, en la forma de la recolección, caza y pesca. 
Si bien, diversos pueblos desarrollaron la agricultura, domesticando o aprendiendo de otros 
pueblos el cultivo del maíz, la papa y la yuca, no lograron niveles productivos que permitieran 
el surgimiento de sociedades con divisiones sociales complejas, el urbanismo, complicados 
sistemas políticos y religiosos y especialistas de tiempo completo. 
Por lo tanto, fueron abundantes los grupos especializados económicamente en actividades 
de recolección y pesca; mientras que, otros tantos presentaron sus actividades 
seminómadas, en actividades en las que combinaban la recolección, una agricultura 
incipiente y la cacería especializada de bisontes que, necesariamente, por la limitada 
provisión de alimentos, mantuvieron una menor densidad de población y desarrollo social 
complejo. 
Gerónimo, Goyathlay, caudillo indígena apache Chiricahua en 1887. Ben Wittick ((1845–1903) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Goyathlay-x.jpeg 

Cuadro con los Horizontes y las Areas Culturales prehispánicas desarrollados en el territorio de la actual República Mexicana 
Horizontes Culturales Superáreas y Características Culturales 

Arqueolítico (de 33,000 a 12,000 a. C.) Inmigración asiática y expansión humana en América 
Cenolítico 

 Superior (de 12,000 a 7,000 a. C.) 
 Inferior (de 7,000 a 5,000 a. C.) 

Cazadores especializados de fauna pleistocénica: 
 Complejo de puntas Clovis (cazadores de mamut) 
 Complejo de puntas Folsom (cazadores de bisonte) 

Protoneolítico (de 5,000 a 2,500 a. C.) Recolectores especializados y desarrollo de la agricultura en algunas regiones 
Desarrollo de Aridoamérica 

Neolítico (de 2,500 a. C. a 1521) Desarrollo de Mesoamérica y sus Areas 
 Agricultores especializados con desarrollo de sociedades complejas con división social 
del trabajo y especialistas de tiempo completo; que desarrolló el urbanismo y estructuras 
sociales, políticas, económicas e ideológicas propias de una civilización; integró múltiples 
grupos lingüísticos que interaccionaron en un mosaico cultural múltiple, diferenciado e 
interrelacionado temporal y geográficamente y que compartió un complejo grupo de 
características culturales desde el primer milenio a. C., que para su estudio dividimos en 
las siguientes áreas culturales: 
♦ Norte de México (zona de frontera que incluye erróneamente a Oasisamérica, en 

donde interaccionaron, hacia el segunda mitad del primer milenio d.C., pueblos 
mesoamericanos (Paquimé) y chichimecas con pueblos de otras áreas culturales: 
agricultores aldeanos (Anazasi) desarrollados en la parte SW del actual territorio de 
los Estados Unidos, y recolectoras cazadoras (Big Bend de Texas) desarrolladas en el 
SE de esa región geográfica) 

♦ Occidente 
♦ Golfo 
♦ Centro 
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♦ Maya 
Desarrollo de Oasisamérica 

 Agricultores especializados con desarrollo aldeano sin un grado mayor de complejidad 
cultural, salvo en Paquimé (Casas Grandes en Chihuahua), en donde se desarrolló una 
sociedad compleja durante el primer milenio a.C., compartiendo rasgos culturales 
mesoamericanos con otros propios de las sociedades agrícolas desarrolladas en el 
territorio del actual SW de los Estados Unidos) 
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