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PRESENTACI6N 

Esta presentaci6n serfa casi redundante si no fuera porque 
nunca esta de mas recordar nuestra deuda con la obra de 
Nicolas Sanchez-Albornoz sobre el mundo atlantico ibero
americano. Si fuera necesario aportar pruebas, baste solo 
mencionar como ejemplo su innovadora obra de sfntesis, 
reelaborada y reeditada en diversas ocasiones, La poblacion 
de America latina [la ed.: 1968]. 

Las aportaciones de este historiador abarcan temas y geogra
ffas diversas rara vez hallados en una sola pluma, pero que dan 
cuenta de sus vastos intereses, andados en una tambien amplia 
experiencia de vida que le permiti6 desarrollar un vfnculo sen
sible e informado entre lo europeo y lo americano. As!, sus es
tudios van desde lo peninsular espafiol y lusitano, con natura
les incursiones a otros pafses mediterr:ineos, hasta lo colonial 
americano; desde una temprana exploraci6n del neolftico pa
tag6n, hasta la historia econ6mica del siglo XlX espafi.ol; desde 
el estudio de los trasvases de poblaci6n a America hasta los 
atropellos dictatoriales del franquismo, del cual el mismo fue 
vfctima. Esta vasta mirada se refleja, en parte, en los cinco es
tudios que aquf se retinen sobre los intercambios de razas, per
sonas, economfas, culturas, ideas y lenguas que se produjeron 
en America a rafz de la conquista y colonizaci6n espafiolas. 

En este volumen su autor presenta nuevas facetas de al
gunos de los temas mencionados. La mirada se dirige, sobre 
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8 PRESENTACI6N 

todo, a la epoca colonial, en la que si bien la presencia de la 
metr6poli es abarcadora, la comraparte americana no es pa
siva sino que mas de una vez responde y se manifiesta con 
volumad propia. Ademas, el metodo comparativo afiade ri
queza y profundidad al analisis, como en el estudio contras
tado de! impacto demografico de la expansi6n portuguesa al 
Africa subsahariana y la colonizaci6n espafiola en America, 
o en el examen de la larga presencia europea en este conti
nente con sus variaciones regionales, asf como en el rico es
tudio sobre los imercambios lingiifsticos. Tampoco estan 
exentos de comrastes los vericuetos que sigue la introduc
ci6n por los europeos de! trabajo libre y asalariado y la l6gi
ca resistencia cultural opuesta por los indfgenas. Idas y veni
das se pueden invocar tambien en la riqueza intelectual de! 
tratadista dominico Tomas Mercado, estudioso de los nego
cios mercamiles y financieros de los espafioles de ambos 
mundos, cuya importancia para el comercio colonial cono
ci6 durante su larga estancia en la Nueva Espana yen Sevi
lla, de donde era oriundo. En sintesis, para decirlo con pa
labras de! autor, en este libro se examinan diversas facetas de! 
"mestizaje [que] sobrevino entre seres humanos, formas de 
trabajo y lenguas", asf como las resistencias y recreaciones 
culrurales, producro del largo intercambio entre Europa 
-panicularmente Espana- y America. 

Al publicar este libro en la colecci6n Jornadas se recoge el 
sentido original de esta serie de pequeiio fonnato, fundada 
en la decada de 1940. En ella se darlan a oonocer investiga
cioncs de diversas disciplinas, pero siempre por la pluma de 
autorcs destacados cuyas aportaciones se vinrularan con los 
campos de estudio desarrollados por la propia instituci6n. 
Esta fuera de toda duda que la vinculacion de los temas tra-



PRESENTACI6N 9 

tados por Nicolas Sanchez-Albornoz en este libro se insercan 
dentro de los campos de mayor inceres y tradici6n de los es
tudios hist6ricos en El Colegio de Mexico. No en balde su 
autor lo dedica a uno de sus fundadores, el gran historiador 
de la epoca colonial en America, don Silvio Zavala. 

CIARA E. LIDA 





A Silvio Zavala, 
maestro de historiadores, 

en homenaje a su persona y a su obra .fecundas 





INTRODUCCI6N 

En los dos ultimos decenios se han descubierto en Atapuer
ca restos de varios precursores de nuestra especie. Los m:is 
antiguos datan cuando menos de 800 000 afios, pero no esta 
descartado que haya otros anteriores. Este fertil yacimiento 
arqueol6gico situado en las sierras cercanas a la ciudad de 
Burgos en Espafia retrotrae la presencia de seres humanos en 
la Europa occidental hasta fechas hace poco inconcebibles. 
El Homo antecessor, como los paleont6logos han bautizado al 
especimen m:is remoto de los excavados, parece que lleg6 a 
la peninsula Iberica desde el coraz6n de Africa por la vfa de! 
Cercano Oriente, de! Caucaso y de las llanuras de la Europa 
oriental, segun indican los hallazgos efectuados a lo largo de! 
trayecto seguido. La genetica molecular nos brinda una sor
presa suplementaria. El historial que aquellos huesos encie
rran no coincide con el de los europeos actuales. Ni el leja
no burgales, ni el neandertalense posterior son antepasados 
de la actual especie humana. 

El desciframiento de! genoma humano ha abierto una 
grieta insalvable entre las remotas especies y la que puebla el 
mundo en la actualidad. Los europeos no constituimos, se
giln la informaci6n que el nos brinda, un eslab6n posterior 
de aquellos seres, como una concepci6n lineal de la evolu
ci6n nos concebfa. Somos sus meros reemplazantes en el do-
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14 RUMBO A AMERICA: GENTE, IDEAS Y LENGUA 

minio de! mismo territorio. Los ataporquefios -permftase 
el apodo- nos precedieron y nos legaron unos artefactos 
rudimentarios, asf como algunas ideas propias. La falta de 
continuidad biol6gica no impide que nos unan a ellos obje
tos y creencias. Les debemos herramientas lfticas de las que 
derivan nuestras mazas o nuestros cuchillos metalicos. La in
humaci6n de los muertos que se adivina por el orden en el 
que los objetos rodean al cadaver fosilizado se remonta tam
bien a esas edades. No perpetuamos su organismo, pero sf al
gunos de sus conceptos e invenciones. Heredamos no su fi
sico, pero sf parte de su acervo cultural. 

En el escalonamiento de las especies humanas, Africa al
berg6 el parafso terrenal mas de una vez, por lo visto. El dios 
de la Biblia no cre6 el hombre de primeras. Hasta dar con 
Adan y Eva, sus tanteos con el barro chocaron con imperfec
ciones, como le ocurre al artesano mas pintado. Las parejas 
primordiales de cada especie salieron de! Africa oriental y 
ocuparon de Europa al Extremo Oriente, pero no llegaron a 
poner pie en el continente americano. La especie que puebla 
ahora el globo --el Homo sapiem- es la mas joven de todas 
ellas. Las ramificaciones a que dio lugar oomparten una es
tructura genetica comun. Los rasgos morfolOgicos, adquiri
dos en una larga adaptaci6n al habitat y que sirvieron, en 
otros tiempos, para fundamentar categoda.s raciales exclu
yentes, no pasan de ser, comparados con las diferencias es
tructurales, dementos de segundo orden .. Estos aspectos se
cundarios son, por ejemplo, la complexion, el color de pie! 
o la inclinacion de los ojos ... Al abandonar Africa, nuestros 
antepasados directos volviecon a escindirse cal como habfan 
hecho las especies anteriores. En su peregrinar hacia occi
dente, el Homo sapiens recal6 en Europa hace., aproximada-
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mente, unos 200 000 afios, fecha que parece reciente si se 
compara con la lejana edad en la que lo hicieron sus prede
cesores. El nuevo huesped convivi6 con especies anteriores, 
como el hombre de Neandertal, pero no hay pruebas de que 
se hubiera acoplado con ellas o que la uni6n producida de
jara frutos. 

Al cabo de una estancia prolongada en el extenso conti
nente asiatico, la rama oriental de! Homo sapiens acab6 por 
adentrarse en America. Lo hizo por el interior de Alaska li
bre de glaciares o a remo bordeando la costa. Los reciences 
estudios de! sustrato amerindio retrotraen su ingreso a unos 
25 000 o 30 000 afios atris. Estas fechas son anceriores a las 
que se desprendfan hasta ahora de los materiales arqueol6gi
cos excavados. De las especies precedences halladas en Africa 
y en Europa no se ha encontrado en cambio vestigio alguno 
en suelo americano. La poblaci6n indigena de! hemisferio 
occidental pertenece sin excepci6n a la camada mis moder
na, es decir al Homo sapiens. Las investigaciones geneticas en 
curso no han llegado sin embargo a determinar todavfa de 
modo fehaciente, no obstante los intentos sucesivos, ni el 
numero ni la fecha de las posibles entradas en el hemisferio. 
No saben con certeza si las oleadas fueron dos o tres y si ocu
rrieron a la va. o en forma escalonada. 

En cualquier caso, los invasores avanzaron de norte a sur 
hasta llegar a Tierra de! Fuego, adaptandose en el camino a 
las condiciones ecol6gicas imperantes en los lugares por 
donde cruzaban. Al alcanzar la costa oriental, su avance se 
detuvo por fuerza ante la inmensidad de! oceano. Los rudi
mentos de navegaci6n a su alcance no !es permidan atrave
sarlo. El cintur6n que la migraci6n humana incent6 cefiir al
rededor de! planeta no acab6 de abrocharse entonces. Los 
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dos troncos de la especie humana que habfan emprendido 

direcciones opuestas quedaron incomunicados durante mi

lenios sin remedio. A partir de una fase paleolitica comun, 

cada rama se desenvolvi6 a su modo. Tras pasar por diversos 

estadios, fueron capaces de formar cada una civilizaciones 
avanzadas, egipcia o maya por poner un ejemplo. El largo 
aislamiento entre europeos y americanos concluy6 por sor

presa hace medio milenio, cuando los lejanos parientes se 

encontraron en las tierras que los ultimos habian ocupado 

por milenios. 

La iniciativa de ese encuentro, de algun modo de familia, 

correspondi6 a los europeos. Algunos de ellos confiaron que 

podrfan llegar al Extremo Oriente navegando rumbo a occi

dente. Mas de uno tante6 esa ruta. Los vikingos encontraron 

por el none parajes poco seductores en comparaci6n con los 
que se conocerian mas adelante. La narraci6n de las hazafias 

consumadas mar adentro por ellos tampoco consigui6 enar

decer a sus contemporaneos para que siguieran sus pasos. 

Marinos portugueses parece que avistaron costas america

nas, pero mantuvieron en silencio sus hallazgos. Del propio 

Col6n se dice que supo de viajes lusitanos que confirmaban 

sus intuiciones y lo decidieron a actuar. Todo dlo no impi

de que haya sido un error de cilculo el que hiciera emerger 
todo un continente en el camino hacia Asia. Los europeos 

llevaban tiempo sintiendose estrechos en casa cuando esto 
sucedi6. Alguno de los mas inquietos habfa alcanzado Chi

na por tierra; los alemanes habian moteado las planicies de 

Europa oriental, y los portugueses habian explorado las cos

tas africanas y llegarian poco despues a India y Jap6n. Al 

concluir el siglo XV, un pufiado de hombres apretados en 

tres carabelas super6 la distancia que separaba las costas es-
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pafiolas de las americanas. Es mas, fueron capaces de desan
dar el camino, lo cual tendrfa mayores consecuencias que el 
simple hecho de alcanzar el otro lado. Las noticias que traje
ron de vuelta corrieron enseguida de boca en boca y por car
tas. Sus paisanos y demas europeos no perdieron el tiempo y 
trataron de emularlos. 

Los primeros exploradores y conquistadores de America 
partieron de Castilla, el finisterre de Europa, que gozaba de 
la ventaja de un temprano desarrollo estatal y de una avan
zada cohesion social. Ellos recorrieron el inmenso territorio 
americano en un despliegue de energfa, se dieron a conocer 
a sus habitantes y se apoderaron por las bravas o por las bue
nas de cuantos territorios pudieron abarcar. El patrimonio 
europeo de creencias, conocimientos y tecnicas transpuso 
tambien con ellos el mar en la variance particular de Castilla. 
Las demas naciones europeas hubieron de esperar decenios 
antes de ocupar zonas descartadas por los castellanos en su 
avance o, si no, antes de arrancarles suelos y riquezas, como 
hicieron mas tarde en el Caribe. 

Los navegantes temieron que les faltaran alimentos y, 
precavidos, cargaron consigo semillas y animales domesti
cos. Sin advertirlo, llevaron tambien parejas de roedores e 
insectos dafiinos, mas un arsenal oculto de bacterias alta
mente destructivo. El transvase de animales, plantas y mi
croorganismos ha llegado a considerarse un desastre desde el 
punto de vista ecol6gico por el empobrecimiento causado al 
provocar la desaparici6n de gran mimero de especies aut6c
tonas. El hallazgo de America puso fin al aislamiento de la 
sociedad y de! ecosistema americanos a costa de la integridad 
Hsica que sus habitantes y su naturaleza habian disfrutado 
hasta entonces. A diferencia del primer ingreso del hombre 
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en America que, por el reducido tamafio de las huestes inva
soras, alter6 poco el paisaje, esta segunda entrada conmovi6 
a la naturaleza ya los habitantes de esta parte de! mundo. 

Algunos indfgenas fabularon que los visitantes eran dioses. 
Los espaiioles se sorprendieron por su parte al toparse con 
criaturas no contempladas en el espectro humano de la Anti
giiedad. La Epifania de los Reyes Magos habia impreso en la 
mente popular la trilogia constituida por europeos, africanos 
y asiaticos. En su perplejidad, se preguntaron si los seres ha
llados eran humanos. La respuesta no tard6 en llegar por via 
oficial. La Corona castellana dictamin6 que eran hombres y 
libres. La Iglesia aiiadi6 que posefan un alma merecedora de 
recibir el Evangelio. En la vida diaria, el enlace sexual entre 
castellanos y mujeres indlgenas cercior6 la naturaleza huma
na de los amerindios. Disipadas las dudas, la admisi6n de su 
humanidad no impidi6 que fueran relegados a un escal6n so
cial inferior y que fueran explotados igual que los europeos 
hadan con los propios paisanos. Muchos de ellos se hallaban 
sometidos a servidumbre o pugnaban por sacudirse de ella. 
La esdavirud, ahicana u otra, se habi'.a atenuado en Europa, 
pero no habfa desaparecido por completo. Humanidad no 
implicaba todavia igualdad. Faltaban un par de siglos -has
ta la Ilustracion- para que se proclamara y .se reivindicara la 
identidad de ambos terminos. 

Dar con tierra y gente desconocidas se Uamo descubri
miento, como si otros hombres no hubieran sembrado antes 
de nombres la superficie de America. Los castellanos los res
petaron en gran medida, si bien deformandolos al entonar
los con su acento particular. Cuba, Mexico o Peni -tres 
nombres de peso-- denotan ese acatamiento a la toponimia 
indigena. Para los europeos, la incorporacion dd hemisferio 
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a su conocimiento supuso un descubrimiento en toda regla. 
Desde una perspectiva doble, a lava. la de! receptor y la de! 
intruso, corresponde hablar mas bien de encuentro o, para 
mayor precisi6n, de rencuentro. Los huespedes americanos y 
los entrometidos europeos no eran extrafios entre si. Com
partfan, aunque sin saberlo, genes y una historia remota que 
los hallazgos arqueol6gicos y la genetica ponen de manifies
to. La reuni6n accidental de europeos y americanos en una 
playa tropical cerr6 por otra parte el cerco a la Tierra que la 
humanidad habia iniciado milenios antes. La expresi6n ren
cuentro rebaja pues la andtesis Europa-America y desplaza la 
atenci6n hacia los inicios de una globalizaci6n, la primera de 
las muchas que seguirfan cada tanto hasta llegar a la cacarea
da actual, ultima pero no definitiva. La inmersi6n de tierras 
y gente en un todo aceler6 la circulaci6n de bienes que, por 
ejemplo, harfa que la plata potosina corriera por India y la 
porcelana china llegara por el cabo de Buena Esperanza a las 
mesas de Londres y por Manila a las de Mexico. 

De tan surcado, el oceano Atlantico se convirti6 en un me
diterraneo. Su masa ingente dej6 de aislar como habfa hecho 
hasta entonces. A partir de ese momento, sus aguas sirvieron 
mas bien de enlace. Por la superficie de! mar se deslizaron, mas 
hacia el oeste que a la inversa, multitud de novedades: perso
nas y bienes, pero tambien conceptos y lenguas. De c6mo el 
encuentro familiar de Guanahanf impuls6 la circulaci6n y 
termin6 por enriquecer o empobrecer a ambos continentes 
por dentro se ha escrito bastante. Unas veces se ha hecho con 
el rigor de! erudito y otras con el vuelo de! divulgador. Este li
bro se incorpora pues a un anaquel de obras afines. Bajo el ti
tulo de Rumbo a America replantea el transvase al Nuevo 
Mundo de gente, ideas y lmgua, ta! como sefiala el subdtulo. El 
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libro resalta la idea de transmision entre dos continences con 
dotaciones desiguales. Algunos capfrulos refieren de pasada el 
movimiento opuesto. Son conocidos los prestamos que la na
turaleza de! Nuevo hizo a la de! Viejo Mundo. De ellos, la vi
da diaria de los europeos sigue siendo deudora, pero no nos 
ocupamos de ellos. 

La obra que presentamos no responde a un plan unitario 
ni aborda todos los temas que las mismas tapas podrfan 
abrazar. Cabda escribir sobre transferencias meclnicas, prac
ticas administrativas o creencias religiosas, como hacen otros 
libros. La obra que el lector sostiene en sus manos no desa
rrolla una tesis sistematica, sino que hilvana con una misma 
hebra cinco reflexiones expuestas en ocasiones anteriores. 
Cada estampa del libro explora una faceta, con sus ramifica
ciones, de lo que fue puesto ins6litamente en marcha. Alglin 
capftulo de! libro incluye notas, otros concluyen con una 
breve orientacion bibliografica. Una pagina indica al final de! 
libro el lugar y la fecha en los que se dieron a conocer por 
primera vez los textos que aqui se reproducen. Todos los tra
bajos han sido revisados para esta ocasion, unos mas que 
otros. America se halla omnipresence en estas paginas. Mas 
que en el mero episodio de! transito, el libro se detiene en la 
reacci6n que lo transmitido caus6 en el lugar de destino. Los 
ensayos pretenden suscitar reflexiones a panir de 3.ngulos dis
tintos. La obra ni justifica las transferencias ocasionadas ni 
conduye que d impacto producido por esw sumara siempre 
aciertos, tal como suele predicarse. El libro no oculta los cos
tes humanos, culturales y materiales que las novedades im
portadas acarrearon para America y su gente. El rencuentro 
de familia no result6 a fin de cuentas demasiado fraternal. El 
libro quiere ser un respetuoso homenaje a Silvio Zavala, 
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maestro de historiadores, a cuyas enseiianzas tanta inspira
ci6n deben los tres ultimos capftulos de esta obra. 

America no fue el unico territorio de ultramar que los eu
ropeos frecuentaron durante los siglos XV y XVI. Antes de 
que los castellanos llegaran a ella, los portugueses habian ex
plorado las costas africanas. Dos pueblos vecinos tuvieron 
acceso entonces a dos continentes con resultados diferentes 
para cada uno. El primer capftulo del libro plantea que con
secuencias de orden local provocaron las invasiones de Afri
ca y America. Contrastar experiencias suele enriquecer la 
comprensi6n de la historia. Este ensayo compara los efectos 
demognificos que la presencia portuguesa tuvo en el conti
nente negro con los producidos por la penetraci6n castella
na en el amerindio. La contraposici6n pone en evidencia tres 
diferencias fundamentales entre ambas colonizaciones. 

El grado de inserci6n logrado constituye la primera diver
gencia entre ambas experiencias. Los portugueses ocuparon 
a lo largo de la costa atlantica una hilera de emporios, mien
tras que los espaiioles colonizaron mas que nada el interior 
de America y, menos, sus costas. El contacto entre europeos 
y nativos ocasion6, en segundo lugar, una caida de la pobla
ci6n nativa, tanto en Africa como en America. La americana 
result6 catastrofica en terminos generales. Ninglin territorio 
quedo excluido de sus efectos. La africana lo fue menos no 
obstante la descomunal extraccion de esclavos realizada por 
mar. Las perdidas provocadas por la trata negrera se concen
traron sobre todo en el oeste africano. La poblacion de esta 
region tendi6 a estancarse, mas que a derrumbarse. Tercera 
diferencia: la fecundidad. La capacidad reproductiva de la 
poblacion amerindia decayo a medida que aumentaba su 
mortalidad, con lo cual su recuperacion quedo comprometi-
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da. La trata negrera en cambio no impidi6 que las regiones 
proveedoras de esclavos pudieran compensar biol6gicamen
te las sustracciones. 

Africa aguant6 pues mejor la embestida provocada por la 
entrada extemporanea de europeos. Los reinos de! litoral su
pieron hacer frente a los portugueses y los arrinconaron en 
enclaves costeros. Con ellos comerciaron, proporcionandoles 
minerales, especies u otros bienes. La producci6n de mate
rias primas no cambi6 de manos. Los africanos fueron inclu
so los encargados de proveer de esclavos a los lusos. Gracias 
a este reparto de papeles entre invasores e invadidos, los afri
canos consiguieron preservar su organizaci6n polftica, su re
ligi6n y su cultura. Al haber, por otra parte, mantenido in
tercambios de bienes, personas y enfermedades con Europa 
y Asia por siglos, los africanos pudieron tambien oponer 
cierta inmunidad a las infecciones que los marineros y solda
dos portugueses traian. Las enfermedades entraron, pero sus 
efectos mas perniciosos fueron evitados, a diferencia de lo 
ocurrido en la 6rbita amerindia. El aislamiento milenario en 
el que se habian desenvuelto priv6 a los americanos de de
fensas contra morbos ignotos. La trata rest6 por otra parte 
parejas a las hembras africanas. Vientres sin embargo no fal
taron tantos, puesto que las mujeres, los niiios y las nifias no 
fueron embarcados en la misma proporci6n que los hom
bres. La poligamia se encarg6, por lo demas, de que la fecun
didad se mantuviera elevada en algunas regiones. 

La colonizaci6n rest6 a America una pane importante de 
su poblaci6n originaria, pero ahri6 las puertas a rontingen
tes procedentes de otros lugares del mundo. De Africa llega
ron los millones de hombres y mujeres ya mencionados. El 
segundo capitulo llama a escena a otro conringente foraneo, 
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los espaiioles. Su migraci6n dur6 nada menos que casi me
dio milenio. Tantos afios no es posible tratarlos de una sen
tada. La exposici6n necesita descansos y cortes. Una posibi
lidad poco explorada es dividir este largo periodo segi.ln 
criterios sociales. En el contingente migratorio prevalecieron 
en efecto grupos sociales diferentes, segi.ln las disponibilida
des o las solicitudes que operaron en cada etapa. 

Los espaiioles abandonaron su pals, a diferencia de los 
africanos, por su propia cuenta. No !es falt6 a menudo el res
paldo de parientes o amigos que se hicieron cargo mas de una 
ve:z de los altos costes que importaba el traslado. El Estado 
unicamente intervino para regularla. No a cualquiera le otor
g6 licencia para cruzar el mar. Por razones estrategicas, el Es
tado seleccion6 y financi6 finalmente el viaje de algunos emi
grantes en el ultimo siglo de! periodo colonial. La Corona 
envi6 entonces a costa suya colonos y soldados, que en ulti
ma instancia engrosaron las filas de la emigraci6n popular. 

Despues de la emancipaci6n de los dominios americanos, 
los sectores que emigraron fueron cada vez mas modestos. A 
finales de! siglo XIX, la emigraci6n espafiola, igual que la de! 
resto de Europa, adquiri6 proporciones populaces y masivas, 
que estuvieron sometidas a altibajos. Las horas bajas llegaron 
con las guerras mundiales y las crisis econ6micas. El siglo XX 

puso fin a esta corriente a ultimos de! mismo. Los espafioles 
que viajan a America son hoy muchos, pero, a diferencia de 
otras epocas, permanecen alH poco tiempo. Muertes y retor
nos sangran una colonia espafiola reducida a mlnimos. Al 
cese de la emigraci6n espafiola, le ha sucedido casi de inme
diato un movimiento en sentido inverso, de America hacia 
Espafia. En el grupo que se dirige ahora a Europa se codean 
los descendientes de los espaiioles y de los originarios, mas el 
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producto de un intenso mestizaje. El capftulo recorre pues 
un ciclo completo de ida y vuelta. 

Despues de observar c6mo la emigraci6n africana y espa
iiola alteraron la composici6n etnica de America, el libro 
aborda otra experiencia humana: la escena de! trabajo. El ca
pltulo tercero examina c6mo el trabajo libre y asalariado, en 
ascenso en la Europa renacentista, pas6 al hemisferio occi
dental. Su ingreso no hall6 un terreno despejado y en su di
fusi6n se adentr6 por un camino plagado de vericuetos. En
tre las contradicciones en las que cay6 esta la disociaci6n 
entre salario y trabajo voluntario, que antes fueron unidos. 
El trabajo asalariado acab6 por imponerse al cabo del tiem
po. Trabajar flsica o mentalmente para otra persona o grupo, 
sin compensaci6n convenida de anternano, se halla, en Ame
rica y en el resto del mundo, restringido hoy al ambito do
mestico, a grupos automarginados 0 a los vestigios que so
breviven del autoconsumo y del trueque. 

La difusi6n del trabajo libre y asalariado cont6 desde el 
principio con respaldo oficial, pero se ropo con la doble 
oposici6n de los colonizadores y de los naturales. Los prime
ros cuestionaron la oponunidad o la conveniencia econ6mi
ca de su adopci6n, pero no el formato que conocfan a la per
fecci6n antes de pasar a America. Los indios se mostraron en 
su mayorfa refractarios a la propuesta eucopa que no les en
traba en la cabeza por hallarse lejos, mental y culturalmen
te, ocupados en una actividad diaria colectiva. &te tipo de 
trabajo no concebfa, entre otras cosas, la remuneraci6n por 
vfa de salario. El abismo era tal que ni siquiera la coacci6n 
logr6 movili7.a1' la mano de obra indigena de manera eficaz. 
Para rebajar las resistencias, los colonizadores ruvieron que 
disfrazar sus exigencias hajo supuestos ancestrales. 
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El capftulo no contempla a los trabajadores indigenas des
de el angulo exdusivamente econ6mico, es decir, como sim
ple factor de producci6n. Les reconoce conciencia y cultura, 
las mismas que los estudios mas modernos de historia social 
conceden a los trabajadores induscriales que se vieron expues
tos inesperadamente a condiciones laborales diferentes de las 
acostumbradas. Aludo a los primeros obreros de la revoluci6n 
industrial. Igual que ellos, los trabajadores indfgenas de los 
inicios de la colonizaci6n recelaron de los requerimientos que 
!es hada un sector ajeno y de hostilidad probada. Como los 
obreros que nutrieron las filas ludditas, temieron por su socie
dad y por su cultura, ta! como ellos mismos las entendfan. 
Ante las novedades que se iban introduciendo opusieron una 
16gica resistencia. 

El capftulo reconstruye los pasos que se dieron para im
plantar el regimen de trabajo libre y remunerado, asf como 
las f6rmulas transaccionales que fueron ideadas y aplicadas 
con diverso exito aJ fracasar SU introducci6n Jisa y Ilana. El 
capftulo se cierra cuando, a mediados de! siglo XVII, este re
gimen da sefiales de haber alcanzado cierta aceptaci6n y un 
modesto mercado laboral se encuentra funcionando con 
participaci6n indfgena. Para los criterios actuales, su confor
maci6n, debil y fragmentada, deja aun mucho que desear. 
Sin embargo, en su interior encerraba una promesa que el 
tiempo ha visto cumplirse. El capftulo apunta en sus con
clusiones c6mo lo expuesto en el no convalida las recientes 
tesis de la historiograffa norteamericana que datan la im
plantaci6n general de! trabajo voluntario y asalariado a par
tir de la abolici6n de la esclavitud como resultado de la gue
rra civil de! Norte. El sur de! continente no tuvo que esperar 
este acontecimiento para conocer este regimen laboral. Su 
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difusi6n en este espacio signific6 un proceso lento, largo y 
complejo. 

Los tres capitulos comemados se ocupan de personas en
cuadradas en generos: indios, negros, espafioles y trabajado
res. El capitulo cuarto se halla consagrado excepcionalmen
te a un individuo, a una biograffa repleta de significados. 
Fray Tomas de Mercado, natural de Sevilla, vivi6 entre Es
pana y Nueva Espafia en el segundo tercio del siglo XVI y 
constituye un testigo de excepci6n de la temprana transcul
turaci6n entre continentes. Mercado profes6 en la orden 
dominica, se gradu6, ensefi6 y escribi6 en la Ciudad de Me
xico y ampli6 luego sus estudios superiores en Salamanca. 
En Espafia retom6 la labor docente principiada en Mexico 
y, sobre todo, public6 libros de notable circulaci6n en su 
tiempo. Su carrera doceme y su exito como autor no basta
ron para retenerle en Espafia. Antes de pisar puerto ameri
cano falleci6 intempestivamente. Mercado personifica a 
cuantos espafioles se mostraron ya entonces escindidos en 
cuerpo y mente entre dos universos a los que ellos pusieron 
un intenso empefio en acercar. 

Mercado adquiri6 una educaci6n can6nica a la espafiola 
y al modo transitivo en que lo hacen en nuestros dias tantos 
becarios internacionales. En Mexico inicio sus estudios su
periores y en Salamanca complet6 los de posgrado. En su 
gestaci6n, sus obras filos6ficas hicieron el mismo recorrido 
trasatlantico. Escritas en latin en una celda convemual de la 
capital novohispana, encontraron en Sevilla un impresor. La 
teologia y la filosofia aristotelica despertaron temprano la 
curiosidad intdectual del dominico que encontr6 su enlace 
end jusnaturalismo ensciiado entonces en la Uoiversidad de 
Salamanca. Confinada en d ideario de una orden religiosa, 
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su mente no se apart6 de la de sus cofrades y su pensamien
to reviste por ello cierto aire convencional. Mercado no es
tuvo sin embargo exento de originalidad gracias a la expe
riencia vivida ya su excelente memoria. 

El fraile se desplaz6 de un continente a otro, pero lo hizo 
-n6tese- sin salir de la esfera espafiola compuesta enton
ces por la metr6poli y por su replica ultramarina. El mundo 
letrado en el que Mercado se desenvolvi6 acredita c6mo las 
altas capas sociales e intelectuales espafiolas fueron recreadas 
temprano en el Mexico colonial. El fraile da de !ado la reali
dad no espafiola de America. La ignora significativamente. 
En los escritos de! dominico, America no aparece por ella 
misma, sino como un transplante, como una Nueva Espana. 
Cuando Mercado aborda alglin tema relativo a ese continen
te, como por ejemplo el comercio, detalla las complejas ope
raciones con la metr6poli, pero ignora el trafico interior, en 
particular el que se dio entre indfgenas y espafioles. 

El religioso oy6 en confesi6n las aflicciones de los merca
deres novohispanos que participaron en el comercio marfti
mo. En Sevilla tuvo la oportunidad de hacer otro tanto con 
los socios andaluces de! mismo negocio. El fraile conoci6 
pues, como pocos religiosos en su tiempo, de que manera el 
comercio bilateral se desenvolvfa. Este conocimiento de pri
mera mano lo situ6 en 6ptimas condiciones para resolver las 
dudas morales que algunos de los negocios mercantiles y fi
nancieros mas lucrativos planteaban. Mercado ni condena 
mecinicamente los nuevos usos, ni cede a la laxitud o al rela
tivismo. Trata de equilibrar practica y etica. Mercado destaca 
por sus observaciones sobre cambios y creditos interconti
nentales y como precursor de ciertas concepciones econ6mi
cas modernas, como es el monetarismo. 
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El libro se cierra con un quinto ensayo que nos retrotrae 
al mundo indfgena, a SUS magnitudes y al peso que el tUVO 
en la historia moderna de! continence. El capftulo trata de! 
modo como la lengua castellana se difundi6 en la America 
colonial desde la posici6n minoritaria que ocupaba en un 
principio. La primera reducci6n de las hablas indfgenas vino 
por la vfa biol6gica: los hablantes menguaron diezmados por 
la catastrofe demografica. Con los amerindios desaparecie
ron algunas de sus lenguas, aunque otras, como es el caso co
nocido de! quechua, ganaron usuarios y arrinconaron a otras 
mas debiles. El mapa lingilfstico americano, sometido a la 
doble presi6n del castellano y de las lenguas generales, se 
simplific6 entonces considerablemente. 

Dos teorfas en pugna, imposici6n o interacci6n, se dispu
tan la explicaci6n de c6mo se difundio el castellano por 
America. La primera hip6tesis se afana por acumular decla
raciones puhlicas o privadas para probar que los invasores 
tuvieron empeiio en que los amerindios hablaran la lengua 
metropolitana y, de refil6n, extinguir las vernaculas. Expre
siones de este tenor nunca faltaron, pero no basta con apilar 
una cita tras otra. Se necesita ponderar si tales declaraciones 
constituyeron exabruptos personales o si contaron con res
paldo autorizado y con una aplicaci6n coherente. 

Repasada la legislaci6n lingiiistica emitida por la Corona 
en los siglos XVI y XVII, no se manifiesta una actitud decidida 
en pro de la desaparici6n de las lenguas vem:iculas.. Fl ohjeti
vo que las cedulas reales perseguian era mas evangelizador 
que lingiil'stico. Ello explica que. al cabo de varias experien
cias fallidas en la ensciianza del castellano, los monarcas resol
vieran que los doctrineros aprendieran las lenguas vernaculas 
y que se les exigiera el uso cotidiano en su ministerio. La dis-



INTRODUCCIQN 29 

posici6n, ampliamente acatada, contradice la hip6tesis de 
que se dispusiera imponer el castellano desde el principio. 

Avanzado el siglo XVIII, la Iglesia, como instituci6n, con
cluy6 que la polftica evangelizadora seguida no habfa conse
guido que los indios aprendieran ni la religi6n cristiana ni el 
castellano. Ante el doble fracaso, propuso rectificar y acabar 
con la predica y catequesis en lenguas indigenas. La adminis
craci6n secund6 su propuesta y agreg6 que la escuela publica 
se harfa cargo de la ensefianza del castellano. Este activismo 
lingilistico de penUltima hora, tendiente a recortar --esta vez 
si- la amplia aceptaci6n de que las lenguas ancestrales goza
ban aun, no obcuvo aparentemente resultados mas promete
dores que los que la laxicud anterior consigui6. El espafiol 
parece que se difundi6 entonces menos en las parroquias ru
rales, donde menos se hablaba, que en las ciudades, espacios 
multilingiles de encuentros sociales y verbales constantes e 
intensos. 

Tres siglos de colonizaci6n concluyeron por lo canto sin 
que una alta proporci6n de indios hubiera dejado de em
plear a diario su habla materna. El Caribe aparte, donde la 
poblaci6n originaria y sus lenguas desaparecieron pronto, el 
castellano convivi6 con varias lenguas en el resto de Ameri
ca, constituyendo a menudo la segunda lengua hablada. El 
nacimiento de la diglosia resulta difkil de documentar. Las 
voces dejan en la historia menos rastros que los papeles. El 
capfculo quinto llama, precisamente, la atenci6n sobre un 
singular grupo de maceriales lingiiisticos que muestran una 
lenta y tardfa penetraci6n del castellano en el medio rural 
novohispano. El caso examinado indica el camino seguido 
en la difusi6n del Castellano, pero mas trabajos por el esti!o 
deben refrendar las conclusiones para poder generalizar. No 
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hay que olvidar que la informaci6n consultada es escrita, 
cuando la poblaci6n del lugar era en su mayorfa iletrada. Un 
traductor intervino como intermediario para redactar los 
documentos consultados. Hay que tener tambien presente 
que el espaiiol goz6 de prestigio legal y administrativo. En
tre el espaiiol y las hablas indlgenas paridad oficial nunca 
bubo, pero tampoco se deduce de esta estratificaci6n que 
haya habido una acci6n sistematica y coherente de obstruc
ci6n al uso de las lenguas nativas. 

El libro propone en resumen cinco miradas rapidas so
bre las transferencias producidas a ralz del rencuentro --en 
terminos antropol6gicos- de dos ramas distantes de una 
misma especie humana. El aislamiento, en el que America 
estuvo sumida por milenios, auspici6 los transvases hacia el 
espacio que habfa permanecido incomunicado y no expues
to a cambios inducidos desde afuera. De Europa partieron 
las transferencias, pero el contenido de estas se remonta 
mucho mas atras. Varios elementos del transvase proceden 
en ultima instancia de Asia. Lo que entonces entr6 en con
tacto fue por consiguiente un bloque euroasiatico en expan
sion y otro americano que llevaba milenios replegado sobre 
si mismo. Los aspectos contemplados en el libro no son los 
unicos disponibles, pero tampoco son secundarios. Tratan 
de biologfa, de los hombres, del trabajo, de Ia cultura y de 
la lengua, materias de primer orden. Una va establecido el 
contacto entre ambos mundos, la hibridaci6n era inevita
ble. El mestizaje sobrevino entre seres humanos, formas de 
trabajo y lenguas. En alguna oasi6n, el transvase no acab6 
en una mezcla, sino en una recreaci6n a distancia. Es el caso 
que hemos visto del mundo intelectual de fray Tomas de 
Mercado. 
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Algunos ensayos del libro se prestan a una lectura trans
versal. Los protagonistas del transvase aparecen en tres capf
tulos distimos. Estos protagonistas son principalmente tres: 
el lejano Estado metropolitano y, sobre el terreno, los colo
nizadores y los indfgenas. En la historia escrita abundan las 
exaltaciones o los reproches a la actuaci6n de los conquista
dores. Por ser ella conocida y hallarse bien documentada no 
urge comentarla. La Corona espafiola y los amerindios no 
han recibido en cambio igual atenci6n y merecen que se re
pase, aunque sea brevemente, el papel que ambos desempe
fiaron en las transferencias. 

Las posiciones asignadas situan la Corona y a los indios 
en zonas de influencia opuestas. La mano del monarca se ve 
por todas partes y con gran peso. Los indios, por el contra
rio, figuran poco y, si acaso, como los receptores renuentes 
de los cambios aportados. Del libro se desprende sin embar
go un reparto mas equilibrado del papel que desempefiaron 
ambos actores. Las iniciativas sociales de la Corona fueron 
sin duda frecuemes. Siempre tuvo algo que decir, pero no 
pudo impedir que los asuntos de ultramar se le escaparan de 
la mano, lo mismo en materia laboral como lingilfstica. Si
tuado el objeto de las transferencias en America, los indfge
nas encontraron la ocasi6n de influir y lo hicieron mas de lo 
que se les acredita. Su numero y su cohesion cultural resul
taran determinantes. En unos casos, los indios se mamuvie
ron sin dar pasos adelante; en otros imprimieron direcciones 
y plazos a los cambios. Lengua y trabajo no acabaron como 
es evidente en meros calcos del original. 





1 
EXPANSI6N ULTRAMARINA Y CAMBIOS 
DEMOGRAFICOS. AMERICA Y AFRICA 

Las dos principales potencias marftimas de los albores de la 
Modernidad, Portugal y Castilla, exploraron zonas de Afri
ca, America y Asia nunca avistadas antes por los europeos. 
Para no interferir en los planes de expansi6n de cada parte, 
los reinos peninsulares convinieron dividir el mundo amis
tosamente entre ellos. Los representantes de ambas monar
qufas suscribieron en la ciudad castellana de Tordesillas, en 
1494, un tratado por el que delimitaron sin empacho areas 
de influencia exclusiva. Pertenecerfan a Portugal las tierras 
que se descubrieran al este de una lfnea de demarcaci6n que 
corre de polo a polo a 370 millas al occidente de las islas de 
Cabo Verde. Las situadas al poniente de ese meridiano co
rresponderfan a Castilla. El acuerdo negociado evit6 la con
frontaci6n entre vecinos, pero no convencio a los excluidos 
de! reparto. A la larga, Francia, Inglaterra y los Pafses Bajos 
se labraron un hueco en ultramar a costa de sus predeceso
res. Portugueses y castellanos constituyen no obstante la 
puma de lanza de medio milenio de una emigracion transo
ceanica caudalosa. Esta salio de Europa occidental, pero 
otros continentes acabaron por participar en ella. Africa lo 
hizo por vfa inrerpuesta. Esta expansion constituye uno de 
los hechos mas sobresalientes de la historia moderna. 

En su dispersion por el mundo, los navegantes que, para 
ser mas precisos, partieron de! cuadrante suroccidenral de la 
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peninsula Iberica entraron en contacto con poblaciones de 
volumen, etnia y cultura dispares. Se toparon con areas des
habitadas y otras densamente pobladas. Los habitantes de es
tos espacios compartfan desde culturas lf ticas elementales 
hasta civilizaciones complejas, pasando naturalmente por 
los estadios intermedios. Por su ffsico y lengua, los pueblos 
tampoco eran iguales entre sf. La diversidad encontrada con
dicionarfa los modos de inserci6n de los intrusos. En Africa, 
los portugueses no pudieron apropiarse por la fuerza de! oro, 
las especies y los esclavos codiciados. Ante el rechazo que su 
presencia provocaba, se limitaron a establecer factorfas en la 
costa. Desde ellas adquirieron de los mercaderes o regulos 
locales los bienes deseados. 

En America, la penetraci6n fue mas profunda y los mo
dos de asentamiento fueron no uno, sino tres. Las mesetas 
de Mexico central y las sierras y valles de los Andes, sedes de 
estados indfgenas poderosos y muy poblados, fueron ocupa
dos sin miramientos por los castellanos. Ese territorio espa
cioso, comunicado con la metr6poli por medio de pocos 
puertos, constituy6 el coraz6n de! futuro dominio espaiiol. 
La ocupaci6n de las pampas sudamericanas, las selvas tropi
cales y los aridos suelos del oeste noneamericano, casi desier
tos, esperaron a mejor ocasi6n. Los misioneros iniciaron la 
evangelizaci6n de estas tierras un par de siglos mas tarde y 
los gobiernos republicanos, herederos de las pretensiones 
coloniales, remataron por las armas la anexi6n iniciada. En 
America, los portugueses salpicaron la costa de Brasil de em
porios que con su entomo formaron franjas de escasa pro
fundidad escalonadas a lo largo dd litora1 de none a sur. 
Despues de ocupadas, Africa y America no se desenvolvieron 
de espaldas; las uni6 el lazo ignominioso de la esdavitud. 
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La entrada inopinada de los europeos no repercuti6 igual 
en ambos continentes. En America, las sociedades aut6ctonas 
fueron convulsionadas en su interior en todos sus niveles, des
de el biol6gico mas elemental hasta el supremo de las ideas. 
En Africa, los portugueses forzaron en cambio ajustes en la 
economia, la sociedad, las creencias y el poder politico locales, 
pero no llegaron a provocar trastornos tan profundos. Manos 
africanas siguieron explotando los recursos locales. Animismo 
o islamismo continuaron siendo las religiones dominantes. 
Las rencillas tribales no se aquietaron a la vista del enemigo 
exterior y los estados nativos se fortalecieron incluso gracias a 
las armas de fuego que los europeos les proporcionaron. De 
las muchas consecuencias sociales de la presencia europea en 
ambos continentes nos detendremos en este ensayo en contra
poner un aspecto fundamental, las consecuencias demografi
cas habidas de cada lado. La primera pregunta que salta de in
mediato es: ~en que medida y de que manera los ibericos 
torcieron el curso de la poblaci6n de ambos continentes? 
Asia, pieza tambien del reparto de Tordesillas, no entra en 
nuestra consideraci6n. La huella tenue que los europeos deja
ron alli no alter6 su trayectoria demografica, salvo a lo sumo 
en las islas Filipinas, como ha sido planteado recientemente. 

La informaci6n demografica en la que se basan las consi
deraciones siguientes rei1ne distinta calidad en Africa que en 
America. La abundancia y precision relativas de los datos 
que se conservan en el hemisferio occidental no se duplica en 
el continente negro. Nuestra exposici6n tendera por consi
guiente a examinar mas despacio el rico caso americano que 
el de su rala contrapartida africana. Europa comenz6 en 
efecto a recopilar estadfsticas fiscales y religiosas en la Edad 
Media. Esta practica no tard6 en pasar a las lndias espafiolas 
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al ser ocupadas. Los registros parroquiales, las matrfculas de 
indios tributarios, los censos, los asiencos de esclavos y otras 
fuentes demohist6ricas se remontan en el Nuevo Mundo al 
siglo XVI y s6lo se diferencian de sus analogas europeas por el 
grado de cobercura y de frecuencia inferior en ultramar. Las 
autoridades coloniales al frente de distritos mayores que los 
metropolitanos mal pudieron responder ante la prontitud y 
precisi6n (no por ello excesivas) de sus colegas peninsulares. 
Por percenecer las fuences americanas a la 6rbita informativa 
europea, se conoce por consecuencia mas el pasado de la po
blaci6n de las posesiones espaiioles que el de otras partes del 
mundo, incluso el de la Europa oriental. Los avances te6ri
cos y metodol6gicos que la demografla hist6rica realiza cons
tancemente en nuestros dlas se aplican ademas a la docu
mentaci6n americana sin apenas ajustes. 

En el Africa subsahariana, en cambio, los ponugueses no 
administraron ni evangelizaron a los narivos con la intensidad 
desplegada por los castellanos en America. No confecciona
ron registros eclesiasticos 0 padrones civiles, salvo mas tarde y 
no siempre en Angola. Para la reconstruc.cion de la trayecto
ria demografica de esa epoca, Africa depende principalmente 
de la infonnaci6n disponible en Europa sobre d comercio de 
esdavos. Esta fuente es notoriamente insuficiente para un es
tudio cabal de la evoluci6n demografica de Africa. 

Trayectorias 

Una vieja estimaci6n atribuye en mimero:s redondos 85 mi
llones de habitantes a todo el continente afiicano en 1 500 
y 100 millones en 1750. De ser ello asi, lo que no es seguro, 
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Figura 1.1. Crecimienco de la poblacion 
de Africa y America (1500-1750). 

la regi6n habrfa aumentado poco entre ambas fechas. De 
esas cantidades, 79 y 85 millones corresponden al sur de! Sa
hara, la zona mas poblada de! concinente y la que mas nos 
importa ahora. El horde mediterraneo creci6 en cambio mas 
deprisa en el mismo espacio de tiempo. De 6 millones, au
ment6 a 15, es decir que la poblaci6n de la franja septentrio
nal se multiplic6 dos veces y media. El resto creci6 apenas un 
ocho por cienco. Una caida drastica de poblaci6n parece por 
ende excluida en el caso de Africa. Adantico de por medio, 
America vio en cambio desaparecer el grueso de las personas 
originarias de! continence en los decenios posteriores a la 
conquista. La tragedia habria reducido la poblaci6n de la re
gion de 53 a 13 millones. La divergencia de las trayectorias 
demograficas de ambos continences salta a la vista en la figu
ra esq uematica ( 1.1) adj unta. 

La hipotetica trayectoria de la poblaci6n africana y ameri
cana que las cifras mencionadas sugieren no concita acepta
ci6n general. Unos estudiosos recortan el volumen inicial de la 



38 RUMBO A AMERICA: GENTE, IDEAS Y LENGUA 

poblaci6n americana y otros elevan el de la africana. Estas 
operaciones reducen o elevan las pendientes correspondientes. 
Unos pocos trabajos postulan un hundimiento tan brusco de 
la poblaci6n en Africa como el ocurrido en America, puesto 
que las extracciones de esdavos a occidente y al mundo arabe 
fueron descomunales. Estudios mas recientes insisten sin em
bargo en que la poblaci6n no mengu6 en esa proporci6n tras 
la llegada de los portugueses. El punto mas alto y mas aciago 
de la trata negrera se emplaza en efecto tres siglos mas tarde. 

Comparados ambos dedives es evidente que el africano 
fue el menor y el mas tardfo. El impacto afect6 mayormen
te el litoral occidental de Africa y alcanz6 mucho despues a 
Mozambique. En el interior tuvo un efecto mas limitado. 
Esa moderaci6n relativa no quita que algunas ronas llegaran 
a ser esquilmadas por causa de la captura incesante de esda
vos. Excavaciones arqueol6gicas, y no documentos, prueban 
c6mo los golpes de mano despoblaron por su frecuencia de
terminados lugares del interior de Ghana. En escala mayor, 
el hecho bien sabido de que los negreros navegaron cada vez 
mas hacia el sur en busca del objeto de su comercio confir
ma la perdida de poblaci6n en la costa occidental. Que An
gola y sobre todo Mozambique encahezaran la trata en el si
glo XVIII prueba que los braws a transponar escaseaban ya 
entonces en Guinea y en el Congo. 

Decenios de polemicas encendidas han acabado por otro 
lado con la admisi6n de un punto que ofreda grandes reti
cencias. Este es que la invasion europea diezmo la poblaci6n 
aut6ctona de America. El nivel de partida y la cuesta abajo 
posterior se encuentran no obstante sometidos todavla a de
bate. Fl dedive experimentado no siguio por lo demas el 
mismo derrotero por todo el continente. En la caida, cabe 
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distinguir cuatro movimientos y resultados. Los indios de las 
islas y del litoral del Caribe se extinguieron pocos decenios 
despues de la entrada de los europeos. Los naturales de Me
soamerica declinaron luego mucho, pero no desaparecieron. 
Hacia 1630 restaban en Nueva Espana entre tres y nueve por 
ciento de los indios originarios, segiln diversos calculos. En 
las sierras yen los altiplanos andinos, el derrumbe parece ha
ber sido menor, pero sf mas prolongado. La guadaiia seg6 vi
das incluso en los tr6picos a pesar de que la selva oponfa ba
rreras al contacto entre intrusos y naturales. 

La muerte al acecho 

El derrumbe de la poblaci6n amerindia ha dado lugar a un 
sinffn de especulaciones, que no han concluido aun, pues si
guen aiiadiendose argumentos sobre este infausto suceso. 
Los primeros razonamientos responsabilizaron del desastre 
al trato violento acordado a los naturales de la tierra. Sus 
muertes en combate o para sembrar p:inico y quebrar la re
sistencia por el terror fueron incontables. Basta con recordar 
los relatos de! insigne dominico fray Bartolome de Las Ca
sas. Ahora bien, se ha notado tambien que el armamento de 
la epoca ma! pudo dar muerte, por SU limitada capacidad le
tal, a tantos individuos como desaparecieron. Mas que por la 
espada, los indios perecieron pues por hambre y sobreexplo
taci6n. Las pesadas exacciones de alimentos, trabajo y tribu
tos impuestas por los ocupantes del suelo degradaron el ge
nero de vida y la salud de los amerindios. La introducci6n de 
cosechas y ganados europeos redujeron los rendimientos y 
los consumos energeticos. Es mas, los indios vieron sus cul-
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tivos invadidos por rebafios o animales sueltos. Al quedar in
cultas, los hacendados se apoderaron de estas tierras. Otras 
veces, los indios fueron desalojados sin contemplaciones para 
dedicar el suelo expropiado a plantar productos autoctonos 
(afiil, cacao, coca) o europeos (azucar) destinados no a ali
mentarlos, sino a su venta en el mercado urbano o en el in
ternacional. 

No todas las plantas o los animales europeos o africanos 
fueron llevados adrede al Nuevo Mundo. Roedores, aves o 
insectos, as{ como varias gramfneas viajaron en los intersti
cios de los buques o del equipaje, o en la pelambre de los 
mamfferos. En tierra, se difundieron a sus anchas al hallar 
ambientes propicios para su reproducci6n. Algunos seres 
mas agresivos llegaron incluso a acorralar a la fauna y la flo
ra nativas. El equilibrio forjado entre las distintas especies en 
suelo americano durante milenios de convivencia entre ellas 
qued6 desbaratado. La brusca invasion de animales y plan
tas suele ser Hamada por el termino politico de imperialismo 
ecol6gico. Menos perceptible que el acarreo de plantas y ani
males fue la entrada encirna de microbios de dos tipos: aque
llos que transmiten enfermedades humanas por contacto 
corporal o por vfa respiratoria, o tambien aquellos que nece
sitan para propagarse un agente vector o vehiculo. Entre los 
males contagiosos que causaron mas muenes se encuentran 
la viruela, el sarampi6n, el tifus, la influenza y la neumonfa. 
Las ratas, los mosquitos o los parasitos transmitieron por su 
parte la peste, el tifus, la malaria y la fiebre amarilla. 

Las enfermedades contagiosas asaltaron a los indigenas 
carentes de inmunidad. Los estragos ocasionados entre ellos 
fueron inmediatos. En cambio, los europeos, pero tambien 
su prole, solieron salir mejor parados de estos episodios en 
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suelo americano. Sus antepasados se habfan enfrentado a 
grandes mortandades en el Viejo Mundo y, al cabo de gene
raciones, desarrollaron cierto grado de resistencia cuya efica
cia transmitieron a SUS herederos. Los mas resistentes de los 
europeos tuvieron asi la oportunidad de sobrevivir. El segun
do grupo de germenes, los transmitidos por vectores, no dis
tingui6 en cambio entre etnias. Los europeos no contaron 
con protecci6n previa para estos males, pero al disfrutar de 
mejores condiciones sanitarias que los indfgenas sortearon 
mejor su difusi6n. Los europeos estuvieron una va. mas me
jor dotados para evitar la muerte. Testigos poco expertos fue
ron poniendo nombre a las enfermedades no faciles de iden
tificar hoy. Solo la excavaci6n de cementerios bien fechados 
determinara con rigor clfnico, como empia.a a hacerse, la 
causa de defunci6n e identificaran a ciencia cierta los mor
bos en circulaci6n por America. 

Una mortalidad abrumadora arras6 las Antillas al ser 
ocupadas. Los historiadores debaten si los estragos sobrevi
nieron por excesos de la explotaci6n de la mano de obra in
digena o por las epidemias llegadas con los invasores. La vi
ruela hizo su aparici6n publica en America en 1518. Las 
huestes de Hernan Cortes la llevaron de Cuba a Yucatan y 
Veracruz. Por Mexico avanz6 por delante de los soldados 
sembrando la desolaci6n hasta alcanzar un grado de pande
mia de la cual ni siquiera los soberanos ind£genas se salvaron. 
El mal cruz6 luego el istmo de Panama y se adentr6 por los 
Andes antes de que Pizarro pusiera pie en Peru. El inca mu
ri6 entonces vktima aparentemente de la epidemia. Su desa
parici6n desencaden6 luchas intestinas por la sucesi6n al d
tulo imperial. El enfrentamiento entre los herederos del inca 
fallecido allan6 la pronta anexi6n del Tawantisuyu a Castilla. 
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La confusi6n general debilit6 la resistencia indfgena. La vi
ruela se supone que facilit6 el exito de la conquista espafio
la tamo en los Andes como en Nueva Espana. Una comple
ja oleada, abanderada por el sarampi6n y reforzada por los 
coletazos de la anterior epidemia, recorri6 el continence en el 
decenio de 1530. Con ella se propagaron ademas la varicela 
y, en Centroamerica, gripes y pulmonfas. A mediados del si
guiente decenio, la flota procedente de Sevilla introdujo el 
mal que los nahuas bautizaron como cocolitzi, posiblemente 
el aterrador tifus exantematico. Una cuarta invasi6n de ca
racter general tuvo lugar a mediados de ese siglo. Ella estuvo 
formada por tosferina o paperas, rebrotes de viruela y gripe 
y el acompafiamiento de malas cosechas, epizootias y ham
brunas. La serie no concluye en este punto. 

Agotada la virulencia que las epidemias desplegaron al 
principio, estas se aclimataron a las condiciones locales. Sus 
brotes empezaron a difundirse por un area mas limitada. Los 
adultos murieron menos en estos episodios locales o regiona
les. Las epidemias en estado endemico se contentaron con en
safiarse con los nifios y los viejos, los estratos de la poblaci6n 
mas vulnerables a las enfermedades. El reoorrido de las conta
giosas, asf como de los transmisores, se vio por otra parte re
ducido. La despoblaci6n distanci6 los asentamientos huma
nos. Los despoblados que se interponian entre las aldeas o los 
pueblos mermaron la capacidad de infecci6n y de contagio. 
Los males reducidos a un estado latente rebrotaban sin embar
go a la primera sequfa severa. Los organismos debilitados por 
el hambre volvfan entonces a ser lacil presa de las enfermeda
des. Crisis y hambrunas reperidas afectaron preferentemente 
a la poblaci6n indfgena. Sus condiciones de vida inferiores a 
las de los europeos y mestizos la exponian mas a los males. 
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La trata abri6 una segunda puerta a la entrada de las epi
demias. Las cr6nicas americanas atribuyen algunos brotes al 
arribo de buques negreros. Cabe sin embargo imaginar que 
el ma! no fuera siempre africano, sino europeo. Tai vez se ha
llara latente en las naves e irrumpiera en alta mar camino ya 
de! Nuevo Mundo. Un segundo aporte indefectiblemente 
africano es el de los morbos que conquistaron los tr6picos 
americanos. El mosquito portador de la fiebre amarilla o v6-
mito negro, por ejemplo, se instal6 y aferr6 a las tierras ca
lientes. Ni siquiera las energicas campafias sanitarias en el si
glo xx han acabado de! todo con el en lugares rec6nditos. La 
malaria foe otra enfermedad letal originada, al menos en 
parte, en el continente africano. 

Los historiadores no excluyen que el Africa subsaharia
na haya padecido epidemias. Su intensidad y frecuencia no 
fueron sin embargo de! mismo grado que las habidas en la 
orilla opuesta de! Atlantico. Las perdidas que mayor dafio 
causaron a la poblaci6n africana derivan de la trata y se con
centran en la franja occidental. Tres fueron las etapas en 
que se dividi6 la saca de esclavos. La mayor en importancia, 
la fase ultima, corresponde a la entrega en suelo americano. 
El numero de esclavos llegados a puerto se halla bastante 
bien documentado. Su monto asciende a tres quintas partes 
de las perdidas que el trafico ocasion6 a la poblaci6n africa
na. La etapa precedente, o sea el trayecto de Africa a Ame
rica, se cobr6 por su !ado un quinto de! total de perdidas, 
debido a los siniestros maritimos o a las enfermedades mor
tales declaradas a bordo. El ultimo quinto engloba las cap
turas, los traslados por la selva y la espera para embarcar en 
dep6sitos hacinados. La mortandad sobrevenida a bordo 
vada por recorrido. Las muertes en los buques negreros os-
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cilaron entre 12 por ciento en el viaje de Senegambia al Ca
ribe, el mas corto, hasta un 25 por ciento en los despacha
dos desde la costa oriental de Africa, en especial desde Mo
zambique. 

Recorte de la vitalidad 

Las piramides de edades de las naciones que participaron en 
las guerras mundiales de! siglo XX muestran profundas mues
cas en el perfil de sus costados. Las muertes de militares y ci
viles, la reducci6n de la fecundidad y el deterioro de las con
diciones sanitarias crearon esas hendiduras correspondientes 
a lo que se ha llamado generaciones huecas. Terminados el 
conflicto y la incertidumbre generada por el en la vida fami
liar, las parejas pudieron abordar los planes pospuestos du
rante el tiempo en que duraron las hostilidades. En escalones 
por debajo de las generaciones huecas aparecieron en los cos
tados de la picimide protuberancias indicadoras de un au
mento de los nacirnientos. Estos baby booms compensaron a 
la larga la merma registrada por la generaci6n hueca. La alter
nancia de crisis y de recuperaci6n no se observa en los padro
nes que rescan de! siglo XVI. Denotan la secuencia de guerras, 
explotaci6n y epidemias, pero no realces posteriores. Si la re
cuperaci6n no se daba y los estragos reincidian cada 10 afios 
aproximadamente, esta claro que la poblacion indfgena esta
ba condenada a declinar. La piramide de edades tendi6 por 
consiguiente a estrecharsc por la base para mal de las genera
ciones futuras. Vientres y consortes faltaron para garantizar 
el remplazo de una generaci6n por otra. Los varones escasea
ron por muerte en oombate, epidemia, huidas y extenuaci6n 
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en el trabajo en minas o haciendas. Al concluir el recuento 
de cada parcialidad o pueblo, las enumeraciones descubren 
por otro !ado grupos numerosos de mujeres sueltas o viudas, 
solas o con hijos. Su abundancia indica que cada sexo corri6 
suertes desiguales. Su numero tambien puede aludir a matri
monios poligamicos contrafdos antes de la conquista que el 
celo evangelizador de la Iglesia se esforz6 por disolver. El 
modelo de familia nuclear a la europea era precisamente el 
menos indicado para impulsar una rapida recuperaci6n de
mografica. 

A medida que el sistema colonial foe afianzandose, el or
den en el que los indios habfan crecido se hundfa en el pa
sado. Multitud de familiares y amigos faltaban, la economfa 
se precipitaba a su ruina y el sistema social y politico propio 
se desbarataba cada vez mas. El temor de haber sido abando
nados por sus dioses se aduefi6 de su animo, con la consi
guiente perdida de confianza interior. En su congoja, algu
nos indios perdieron incluso las ganas de vivir. Los escritos 
coloniales dan cuenta de suicidios individuales o colectivos. 
Otros indios prefirieron poner distancia y huyeron a tierras 
insumisas. La mayorfa de los indios no se movi6 del lugar, 
16gicamente, sumiendose muchos de ellos en la pasividad o 
en la bebida. Los espafioles no quisieron interpretar esas se
fiales como abatimiento, sino que las tomaron por indolen
cia congenita y menre obtusa. Ante el lugubre porvenir que 
las madres pronosticaron a sus hijos, bubo quienes, en su de
sesperaci6n, renunciaron a procrear. Los doctrineros denun
cian con horror el aumento entre sus feligreses de los infan
ticidios y de la contracepci6n. Las generaciones se redujeron 
una tras otra por exceso de lutos, pero a las muertes hay que 
afi.adir tambien recortes en la reproducci6n. Hasta el segun-



46 RUMBO A AM~RICA: GENTE, IDEAS Y LENGUA 

do tercio de! siglo XVII, los indios, al menos los de la Nueva 
Espana, no pusieron fin a la tendencia a la baja y comenza
ron a crecer. 

Africa despliega una situaci6n diferente una vez mas de la 
que acabamos de ver. Una piramide de edades que sirva para 
hilvanar razonamientos sobre el deterioro demografico de 
Africa mostrarfa un costado izquierdo de superficie menor 
que el derecho, por cuanto la trata negrera se dice que trans
port6 la mitad de mujeres que de hombres. Esta hipotetica 
piramide, de existir, presentarfa ademas muescas laterales 
alusivas a las hambrunas, guerras y epidemias padecidas. 
Los mismos costados mostrarfan despues abultamientos, 
prueba de que la sociedad africana era capaz de veneer la le
talidad y recuperarse. Esta capacidad se explica por una pre
servaci6n mayor de vientres reproductores y por la mayor 
ocupaci6n de estos. Hombres, mujeres y nifios fueron apre
sados en las algaradas llevadas a cabo en las selvas de Guinea 
por la caza de esclavos. Juncos fueron conducidos a los puer
tos atlanticos. Los hombres fueron despachados despues a 
America, mientras que las mujeres y los nifios quedaron 
atras en su mayorla. engrosando la poblaci6n dd litoral. Los 
hombres faltaron; no tanto las hembras. La poligamia seen
carg6 sin embargo, alll donde existio, de compensar el dese
quilibrio originado por la desigual extraccion de los sexos. 
La poligamia permiti6 ademas que las mujeres afocanas no 
compensaran el dedive teniendo mas hijos cada una. Los da
tos de Angola correspondientes al siglo XVIII indican que el 
n6rnero de hijos por mujer no aumem6 cuando mas esda
vos se extraian. 
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El caudal de sangres 

Tanto Africa como America dispusieron antes de ser invadi
das de una poblaci6n abundance y de composici6n etnica y 
cultural variada. La diversidad de sus habitantes se incre
ment6 despues, mas en America que en Africa, por aportes 
llegados de otros continences. Africa occidental remiti6 en
tonces el contingente mas numeroso, constituido por escla
vos, unos emigrantes en suma an6nimos y sin posibilidad de 
retorno. De los 6.6 millones en esta condici6n que entraron 
en el Nuevo Mundo, segiln una base de datos reciente, poco 
mas de una tercera parte fueron a dar a los dominios ibericos 
en los tres siglos comprendidos entre 1500 y 1800. De ese 
tercio, 1. 7 millones acabaron en Brasil y 620 000, es decir, la 
fracci6n menor, en las posesiones espaiiolas. De un prome
dio de unos 2 500 esclavos entrados por afi.o en el siglo XVI, 

la cifra subi6 hasta nada menos que unos 70 000 anuales a 
fines de! siglo XVIII, cuando la trata negrera alcanz6 su pun
to culminante. Los africanos tifieron pues de color intenso la 
poblaci6n de los tr6picos americanos de clima cllido analo
go al de! litoral africano. Las plantaciones consumieron a!H 
rapido la fuerza de trabajo importada. Esta se reproduda ma! 
localmente por la desigual distribuci6n de los sexos y el tra
bajo extenuante. Aparte de trabajar en las plantaciones, los 
africanos lo hicieron tambien, aunque en menor escala, en 
las minas y en las haciendas ganaderas, asi como en el servi
cio domestico. En las ciudades, los esclavos formaron parte 
de! grupo artesano. Los africanos habitaron tambien en las 
selvas en calidad de cimarrones. 

lnmigrantes con nombres propios formaron parte de la 
segunda riada que alcanz6 las Indias. El cruce occinico re-
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quirio una autorizacion por parte de la administracion cas
tellana, pero la decision de emigrar fue libre. Por las licencias 
concedidas, en su mayorfa a gente de! reino, se conoce la fe
cha de partida, el nombre, la edad, el sexo, los parentescos, 
la procedencia y la ocupacion de cada pasajero. Extravfos y 
omisiones interrumpen en ocasiones la continuidad y dejan 
lagunas al descubierto. Supliendo las faltas, cabe no obstan
te sostener que la emigracion espafiola aumento de un pro
medio de 2 900 salidas al afio en el primer siglo, a alrededor 
de 3 900 al principiar la centuria siguiente. En ambos casos, 
las cantidades resultan pequefias dada la dimension de! espa
cio al que estaban destinadas. Esta emigracion disminuyo 
luego, pero, en el siglo XVIII, volvio a repuntar, aunque sin 
llegar a igualar al caudal africano paralelo. 

Portugal aporto a America en este periodo el tercer con
tingente humano ajeno al continente. La Corona lusitana, 
menos fiscalizadora que su vecina oriental, no llevo una 
cuenta precisa y continua de las personas que salian de! rei
no. La inforrnacion sobre la emigracion portuguesa es por 
consiguiente ocasional y salpicada. Brasil se escima que esta
ba poblado por unos 100 000 portugueses a fines de! siglo 
XVII. Algunos de ellos eran emigrantes reciences, pero otros 
de los incluidos en d c6mputo eran descendiences de los lle
gados antes. Dada la gran extension de Brasil, 100 000 per
sonas de ascendencia ponuguesa eran muy pocas. La fiebre 
del oro se encargo mas adelante de abrir la espita del flujo y 
de incrementar la poblacion de ese origen. Fl interior mine
ro de Brasil recibi6 en d siglo xvrn a ciencos de miles de me
tropolitanos ode habitantes de las islas dd Adanrico: Azores, 
Madeira o Caho Verde. Otra porcion se instal6 en ]os puer
tos por los cuales manaban el oro y los diamantes hacia Eu-
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ropa. Mas portugueses que espafioles cruzaron el mar a fines 
de la era colonial. Tai vez vivieron en ultramar menos afios 
que los espafioles. 

Queda por mencionar un pufiado llamativo de inmi
grantes de procedencia ins6lita. Hombres y mujeres de la In
dia, del Sudeste asiatico, de China y de Jap6n, en su mayo
rfa sirvientes o artesanos, entraron en Nueva Espana por la 
vfa del gale6n de Manila. Una fracci6n pas6 despues al Peru. 
El ingreso de asiaticos dur6 sin embargo poco, pues el rey 
acab6 prohibiendo su traslado. 

Discriminacion ante la vida y la muerte 

La herencia portuguesa perdi6 pureza al cabo de cierto tiem
po en el Africa occidental por muertes y por abundantes re
tornos a la metr6poli. El mestizaje borr6 los rasgos fisicos en 
los descendientes locales de los portugueses, pero preserv6 la 
identidad cultural. Los luso-africanos acabaron por distin
guirse de SUS coterraneos guineanos 0 angolefios, mas que 
por su tez y facciones, por su lengua, vestidura y religi6n. Es
tos luso-africanos gozaron ademas de gran ascendiente so
cial. En America, tanto los portugueses como los espafioles 
optaron en cambio por vivir agrupados, con lo cual evitaron 
que la mayorfa indfgena los absorbiera y diluyera. La segre
gaci6n residencial reserv6 para ellos el centro de las ciudades. 
En el vivieron rodeados por una capa de sirvientes indios, 
negros y mestizos. Los indios urbanos fueron relegados a ba
rrios perifericos que a menudo se hallaban aislados por cer
cados o separados por dos. Estos reductos europeos acogie
ron el flujo posterior de emigrantes metropolitanos, con lo 
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cual el corto sustrato iberico de partida creci6 y se reforz6. 
Hubo sin embargo zonas como el Caribe o el litoral del 
Atlantico Sur en las que los blancos abundaron en las ciuda
des por extinci6n de los indios 0 porque estos nunca habfan 
llegado a ser muchos. A fines de la era colonial, los africanos, 
esclavos o libertos, solieron sobrepasarlos. 

Los privilegios sociales y materiales de que disfrutaban 
los espafioles y los portugueses !es dieron claras ventajas an
te la muerte y para la reproducci6n. Mejor alimentados, mas 
descansados e inmunizados ante los microbios traidos de 
afuera, en general fallecieron menos en proporci6n que los 
indigenas y los africanos. Con vidas tambien mas sanas y 
mas largas, SUS esposas dispusieron de mas afi.OS para pro
crear sin los inconvenientes o inhibiciones que agobiaron a 
las mujeres indigenas y africanas. El grupo europeo tropez6 
sin embargo con serios inconvenientes para que su prole fue
ra de padre y madre blancos, segun prejuicio generalizado. 
Al comenzar la emigraci6n a las Indias, pocas espafiolas y 
portuguesas se aventuraron a cruzar el Atlantico. Las cohor
res espafiola y portuguesa presentahan por consiguiente un 
nltido sesgo masculino. Mujeres blancas casaderas faltaron. 
Su escasez en el Nuevo Mundo hizo que la Corona castella
na tomara cartas en el asunto. A los maridos los inst6 a que 
trajeran a sus esposas de Espafia y a las viudas y solteras resi
dentes en America las exhort6 a que no tardaran en tomar 
marido. En contradicci6n con esta pollrica matrimonial, al
gunas mujeres fueron por cieno condenaclas a la esterilidad 
del convento. Estos establecimientos religiosos se multiplica
ron en la America de fines del siglo XVI en adelante y resta
ron al mercado matrimonial jovenes de las grandes familias 
criollas. Orras mujeres, sin vocaci6n para la vida rnonacal ni 
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para el matrimonio, optaron por una solterfa igualmente in
fertil sin abandonar la familia. 

Los varones ibericos que no hallaron pareja entre las mu
jeres de su clase, la buscaron entre las indfgenas o las africa
nas. La prole legftima o excramatrimonial de las uniones 
mixtas aument6 r:ipido, sobre todo en el medio urbano, 
donde las aristas sociales fueron menos tajantes. La capa 
mestiza creci6 asimismo por fraude, cuando indios ambicio
sos se hicieron pasar por los mestizos que no eran. La fecun
didad de las mestizas o mulatas estuvo sometida por cierto a 
presiones contradictorias. Por una parte, su origen no puro 
disminuy6 en ellas el temor a caer en una union desigual o 
las libr6 de la amenaza del convento. Con menos pruritos 
sociales, empezaron su actividad reproductora antes, pero, 
vfctimas a menudo de uniones poco estables, tuvieron hijos 
mas espaciados y, a fin de cuentas, menos. 

Los negros, en tanto que esclavos, padecieron un regimen 
demografico calamitoso. Los excesos de la explotaci6n acor
taron su vida, mermaron su reproducci6n, sujeta a una alta 
mortalidad infantil y juvenil, y tambien desincentivaron la 
formaci6n de parejas estables. La familia y la prole esclavas 
dependieron de la voluntad del amo, quien decidfa si sus 
miembros permanedan unidos o eran dispersados. 

*** 

Los parrafos anteriores han dibujado una escena demografi
ca mas bien lugubre. La apertura de Africa y America a un 
mundo ajeno, por sorpresa ya la fuerza, mutil6 a su pobla
ci6n por declive o por extracci6n. Este reguero de perdidas 
constituye el reverso de la exaltaci6n que la historia conven-
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cional hace de las proezas americanas de guerreros, sacerdo
tes, funcionarios, comerciantes, sabios y modestos poblado
res europeos. Estos personajes, abundantemente recordados, 
domesticaron los oceanos y capitanearon la articulaci6n del 
mundo. La fusi6n de continences port6 a la larga los frutos 
de los que ahora gozamos, pero los logros no pueden ocultar 
su precio en trastornos. En una disciplina eminentemente 
democratica como es la demograffa, cuentan los individuos 
hasta los mas sencillos, en este caso los naturales de America 
y Africa. La demograffa impide pues cerrar los ojos al lado 
perverso de una entrada no solicitada. 

La expansion oceanica conmovio de un modo diferente a 
la poblaci6n de Africa y de America. La comparaci6n entre 
ambos efectos permite ahondar en la reflexion sobre la razon 
del distinto comportamiento. Este puede deberse tanto a la 
intervencion del bando invasor como tambien a las condi
ciones que presenta el estante. (Cua! influyo mas en el resul
tado? Parece poco probable que los invasores hayan podido 
crear por su sola iniciativa y fuerza modalidades coloniales 
tan diferentes entre sly provocar repercusiones demograficas 
tan disparejas. Los af.mes y el bagaje, tanto intelectual como 
material, con que contaban los pueblos ibericos eran enton
ces analogos. La raya que separaha Portugal y Castilla divi
dia jurisdicciones y iengua.s, pero mentalidades, costumbres 
y tecnicas circulaban oon bastante fluidez de un lado a otro 
de la frontera. Esta semejanza entre ambos actores invita a 
pensar que los regimenes roloniales creados por ambos hu
bieran resultado similares de haber sido por dlos mismos. 

Los dominios ultramarinos que Espana y Portugal im
provisaron. a falta de cualquier precedence, se parecieron sin 
embargo poco entre si. Es de suponer por consiguiente que 
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las razones profundas de la disparidad procedan de las pro
pias Africa y America, que deban buscarse en su naturaleza 
y en las formaciones sociales halladas. La evoluci6n demo
grafica de ambos continences posterior a la implantaci6n 
iberica resulta, segiln esto, en gran medida de la capacidad 
de resistencia y de adaptaci6n que sus sociedades desplega
ron ante la adversidad. Muerte y reproducci6n indican que 
tuvieron margenes de actuaci6n distincos. Esto nos lleva a 
concluir que la poblaci6n local desempefi.6 un papel supe
rior al que la historiograffa eurocentrista le ha concedido 
hasta ahora al incerpretar la expansi6n ultramarina de los al
bores de la Edad Moderna. 

Orientacion bibliogrtifica 

El lector que guste de ahondar en el tema expuesto podra 
consultar las obras indicadas abajo a dtulo de orientaci6n. 
Los libros o los ardculos en espafiol sobre este asunto esca
sean, por lo que son de menci6n obligada trabajos en otros 
idiomas. El enlace encre Africa y America ha sido tratado so
meramente por Patrick Manning: ''.Africans connections 
with American colonization", en V. Bulmer-Thomas y otros, 
The Cambridge economic history of Latin America, Nueva 
York, 2006, vol. 1: 43-71. El marco general se hallara ex
puesto en lo reference a Africa ya la trata atlancica en el Ii
bro de Herbert S. Klein, The Atlantic slave trade, Nueva 
York, 1999. Para America, vease mi obra La poblacion de 
America Latina. Desde los tiempos precolombinos al aflo 2025, 
Madrid (3a ed.), 1994. Los totales de poblaci6n citados para 
1500 y 1750 proceden de John D. Durand, "Historical es-
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timates of world population. An evaluation", Population and 
Development Review 3, 1977: 253-296. Estimaciones mas 
bajas cabe encontrarlas en Angus Maddison, The world eco
nomy: A millenial perspective, Paris, 2001. 

La tesis de un declive pronunciado de la poblaci6n africa
na la argumentan en particular Joseph E. Inikori (ed.), Forced 
migration. The impact of the export slave trade on Aftican socie
ties, Nueva York, 1982, y Louise-Marie Diop-Maes, Aftique 
noire, demographie, sol et histoire: une analyse interdisciplinaire 
et critique, Paris, 1996. La opini6n catastrofista no ha tenido 
seguidores. El debate se divide en la actualidad entre quienes 
atribuyen a la extracci6n de esclavos al Nuevo Mundo un efec
to moderado sobre la poblaci6n africana y quienes, por otro 
!ado, postulan serias consecuencias, aunque no fatales. David 
Ekis, Economic growth and the ending of the transatlantic slave 
trade, Nueva York, 1987, encabeza la primera postura y Paul. 
E Lovejoy, "The impact of the slave trade on Africa: A review 
of the literature", Journal of Aftican Hisrory 30 (1989): 365-
394, la segunda. J. Iliffe, Aftica: historia de un continente, 
Cambridge, 1998, entra brevemente en la cuesti6n. El com
portamiento de Ghana, citado como ejemplo, procede de D. 
Kiyaga-Mulindwa, "Social and demographic changes in the 
Bin Valley, Southern Ghana, c. 1450-1800",joorna/of Afocan 
History 23, 1982: 63-82. Sobre la mortalidad en el mar: H.S. 
Klein, S.L Engerman, R Haines y R &hlomowitz, "Transo
ceanic mortality: The slave trade in oomparative perspective, 
The William and Mary Quarterly 58 (I), 2001: 17-46. 

Sherburn F. Cook y Woodrow Borah son los mayores 
proponentes de la tesis de la elevada poblaci6n precolombi
na y de su brusco declive a raiz de la conqWsta. Veanse espe
cialmente sus Ensayos sabre historia de la poblacimz, 3 vols., 
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Mexico, 1977-1980. Una revisi6n reciente de las causas de! 
declive, en Massimo Livi Bacci, Los estragos de la conquista. 
Quebranto y declive de los indios de America, Barcelona, 2006. 
Para los Andes resulta imprescindible Noble David Cook, 
Demographic collapse. Indian Peru, 1520-1620, Nueva York, 
1981. Del resto de America, incluidos los tr6picos, se ocupa: 
William D. Denevan (ed.), The Native population of the Ame
ricas in 1492, Madison, 1976. La noci6n de imperialismo 
ecol6gico procede de Alfred W Crosby, Imperialismo ecolOgi
co. La expansion biolOgica de Europa, 900-1900, Barcelona, 
1988. La difusi6n de las epidemias en America la sintetiza 
N.D. Cook en La conquista biolOgica. Las enfermedades en el 
Nuevo Mundo, Madrid, 2005. El impacto demografico de la 
conquista de America ha sugerido analogias con otras partes 
de! mundo, v.g. Linda Newson, "Old World diseases in the 
early Colonial Philippines and Spanish America'', en D.F. 
Doeppers y P. Xenos, Population and History: The demograp
hic origins of the modern Philippines, Madison, 1998: 17-36. 

Patrick Manning desmenuza tendencias: Slavery and Afri
can life: Occidental oriental and African slaves trades, Cam
bridge, 1999. La cuesti6n femenina y la esclavitud las han 
abordado Claire C. Robertson y Martin A. Klein (ed.), Wo
men and slavery in Africa, Madison, 1983. Sobre la demogra
ffa de! Congo y Angola, veanse los importantes trabajos de 
John Thornton, "Demography and history in the Kingdom 
of Kongo: 1550-1750", journal of African History 18, 1977: 
507-530; "The slave trade in Eighteenth Century Angola: 
Effects on demographic structures", Canadian journal of 
African Studies 14, 1980: 417-427, y "Sexual demography: 
The impact of the slave trade on family structure'', en C.C. 
Robertson y M.A. Klein, op. cit.: 39-48. 
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Las estimaciones mas recientes sobre el volumen de la 
trata americana se encuentran en D. Eltis, S.D. Behrendt, 
D. Richardson y H.S. Klein (eds.), The transatlantic slave 
trade: A data base on CD-ROM, Cambridge, 1999, y D. El
tis, "The volume and structure of the transatlantic slave tra
de: A reassessment", William and Mary Quarterly 58 (1), 
2001: 17-46. 

La dimensi6n de la emigraci6n espaftola en el siglo XVI 

no ha sufrido reajustes desde la publicaci6n de Peter Boyd
Bowman, "Patterns of Spanish migration until 1600", His
panic American Historical Review 56, 1976: 580-604. Para 
las fases siguientes, veanse referencias en el capitulo siguien
te de este mismo libro. 



2 
ESPANOLES HACIAAMERJCA. CINCO SIGLOS 

DE MIGRACI6N TRANSOCEANICA 

Situada en el extremo occidental de! continente euroasiatico, 
a pocas brazadas de otro finisterre -el noroeste de! conti
nente africano-, la peninsula Iberica ha constituido por mi
lenios terreno de acogida y de transito de oleadas humanas 
de procedencias diversas. De Atapuerca en adelante, pasando 
por los huespedes de los ultimos tres milenios (fenicios, grie
gos, romanos, godos, judios, arabes, francos ... ), fundi6 a los 
pueblos que se asentaron en ella. El receptaculo, tal vez reple
to, se desbord6 de vez en cuando y los flujos viraron hacia 
afuera. A fines de la Edad Media en particular, la peninsula 
empez6 a desprenderse de coterraneos. Portugueses y espafio
les pusieron entonces en movimiento un alud transoceanico 
al que por cierto Se pJegaron mas tarde SUS vecinos deJ norte 
de Europa. Al cabo de cinco siglos, aquel exodo, largo y cau
daloso, se ha agotado en nuestros dias. A Espafia y a Europa 
!es toca ahora el turno de recibir gente de! mundo entero. 

El mismo afio en el que Espana inici6 su periplo transa
tlantico, el pais desterr6 a los judios. Mas de un siglo des
pues, en 1604, repiti6 el atropello con los moriscos. La mag
nitud de esta segunda exclusion excedi6 en volumen al exodo 
voluntario que se dirigi6 a las Indias en el primer siglo de 
emigraci6n intercontinental: 275 000 contra 200 000 perso
nas. Las dos expulsiones superaron pues con creces el trans
vase madtimo. La emigraci6n espafiola cont6 aparte con 
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otros destinos. Los aragoneses hada tiempo que se habfan ex
tendido por el Meditercineo oriental y que los castellanos co
merciaban en Flandes. En ciertos ambitos de la peninsula, 
moverse por el extranjero no resultaba sorprendente. La hege
monfa politica y militar de Espana reforz6 luego la costumbre. 
Militares, funcionarios, clerigos y comerciantes espafioles, 
amen de plcaros y prostitutas, circularon por Europa en abun
dancia. De entonces datan varios linajes europeos de origen 
espafiol. La presencia popular queda recogida, sin ir mas lejos, 
en la prosa de la Lozana andaluza. A la hora de emigrar, el he
misferio occidental s6lo exigi6 de los espafioles mas audacia de 
la que demandaban lugares mas cercanos. Dar el salto a Ame
rica implicaba cortar amarras, en muchos casos definitivamen
te. Los azares de la navegaci6n y el cosco elevado de la cravesfa 
dificultaban en efecto los regresos. Cuando la presencia poli
cica y militar espafiola en Europa entr6 luego en dedive, las al
cernativas a la emigraci6n a las Indias fueron desvaneciendose. 
De mediados de! siglo XVII en adelante, la emigraci6n espafio
la se volc6 sobre el Nuevo Mundo en forma casi exclusiva. 

Este ensayo abarca cinco siglos de idas y venidas espafio
las a America. La exposici6n se divide en fases definidas en 
funci6n de la composici6n social que predomin6 en cada 
una. Que un tipo social sobresalga en determinado momen
ta no quica que miembros de otras capas sociales se despla
cen junto a ellos, aunque sea en menor escala. El carnpesino, 
mayoritario en el period.o del aluvi6n migratorio, se code6 
en el puente de los paquebotes transadantioos con, por 
ejemplo, algunos obreros o profesionaJes. El tipo de emi
grante, no el mas numeroso pero siempre visible, fue el de 
los clerigos y el de los comerciantes. Funcionarios civiles o 
militares dejaron de ser necesarios despues de que las colo-
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nias se emanciparan. Desaparecieron del curso constante. La 
composici6n restante vari6 segun la demanda que ejercieron 
los paises receptores y segun tambien las disponibilidades 
con las que contaba el emisor. 

Migrante es quien se desplaza por las buenas o por las 
malas de un lugar a otro por un tiempo variable. Emigrante 
es esa persona a la salida; la misma se convierte en inmigran
te al llegar a destino. Otra precisi6n previa: America -o las 
Indias en el periodo colonial- se refiere en este texto al te
rritorio frecuentado por los emigrantes espafioles. Cuando, 
por excepci6n, el termino aluda a la totalidad del continen
ce, el sentido sera evidente y no necesita aclaraci6n. 

a} Allegados y criados 

El Archivo General de Indias de Sevilla conserva 55 000 li
cencias de embarque concedidas por la administraci6n caste
llana en el siglo XVI. Faltan algunas por desaparici6n, subre
gistro y omisi6n de categodas, como las de los polizones, los 
marineros que desertaron y los embarcados en Canarias. Del 
total, ha de rescarse por otro !ado tres por ciento de extranje
ros que no obstante las restricciones se las arreglaron para pa
sar a las Indias. Tras sumas y restas, Boyd-Bowman estim6 
que unos 200 000 espafioles cruzaron el Aclancico en el pri
mer siglo, como se ha dicho ya. El peloc6n de andaluces (37 
por ciento) y de extremefios ( 16 por ciento) que encabezaron 
el tranvase fue seguido por los oriundos de la meseta meri
dional (16 por ciento) y septentrional (Castilla la Vieja, 14 
por ciento; Le6n, 6 por ciento). Sumadas las proporciones 
mencionadas (89 por ciento), poco espacio resta para la con-
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tribuci6n de la periferia peninsular. Otro sesgo geografico 
que presenta el contingente en cuanto a procedencias es el de 
la selecci6n de emigrantes por proximidad. Los pueblos de 
los que partieron se ha observado que se hallan situados en su 
mayorfa a lo largo de la ruta que conduce al puerto de atra
que de las flotas. La distancia a Sevilla, el recorrido seguido 
por la informaci6n, influy6 sobre la frecuencia de la emigra
ci6n. En el reclutamiento de los emigrantes operaron encima 
circunstancias sociales. Las comarcas que se desprendieron 
de mas poblaci6n en beneficio de America fueron, al menos 
en Extremadura, no las de realengo, sino las de sefiorfo, taci
ta expresi6n de la disconformidad popular con la creciente 
presi6n que los sefiores ejerdan sobre sus sujetos. 

En el siglo XVI, la administraci6n espafiola se limit6 a in
tervenir en materia migratoria cribando las solicitudes de 
embarque y concentrando en Sevilla las salidas y las entradas. 
Ella no pag6 pasajes, salvo los de la tropa que custodiaba las 
flotas. La Corona prohibi6 el paso a las lndias de los no ca
t6licos, de los extranjeros y de la gente de mala vida ... , pero 
no consigui6 impedir que judfos, forasteros, mujeres sueltas 
y reos circularan ocasionalmente por el Nuevo Mundo. Mas 
bien fueron los peligros, las incomodidades y el alto coste de! 
pasaje los que redujeron la dimension de los desplazamien
tos. Los pasajeros hubieron en efecto de rivali7.al' por el cor
to espacio disponible en las naos. Al competir con fardos y 
cajones de alto valor, el precio de la travesfa se encareda. 
cC6mo se las arreglaron pues para cruzar el mar la capas po
pulares carentes de recursos propios, base dd flujo migrato
rio? Los polizones solucionaron el problema de una manera 
simple, igual que los que marcharon enrolados como mari
neros. I.a mayor!a dependio sin embargo de que alguien 
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afrontara el elevado gasto correspondiente. El cabeza de fa
milia pag6, como es natural, el traslado de esposa, hijos, pa
dres y allegados, o incluso amigos. De 1550 en adelante, las 
licencias de embarque valieron por cierto para la companfa 
de cuatro familiares, en promedio. En el caso de viajar solo, 
un pariente o un paisano solfa haber enviado antes una recla
maci6n y haber abonado el valor del pasaje. Los emigrantes 
acabaron por formar uno tras otro cadenas migratorias que 
unieron Espana con America no genericamente, sino mas 
bien como dos pueblos precisos situados a cada lado del 
Atlantico. Delos viajeros embarcados entre 1520 y 1530, un 
tercio parti6 s6lo de diecisiete localidades de las miles que 
habfa en la peninsula; entre 1560y1579, mas de la mitad lo 
hiw a su vez desde treinta y nueve lugares. 

La comitiva de dignatarios o empleados destinados a las 
Indias solvent6 muchos viajes. El sequito de parientes y cria
dos que el virrey marques de Canete llev6 consigo fue, por 
ejemplo, de tales proporciones que ocup6 varias naos de la 
flota de 1555. Al principio, los criados fueron en Castilla, de 
acuerdo con la etimologfa, servidores crecidos bajo el mismo 
techo. En una sociedad estructurada jerarquicamente, la 
condici6n de criado no estuvo reservada unicamente a los es
tratos populaces, sino que tambien se dio en los niveles mas 
altos. Igual de criado era el noble en la corte que el labriego 
en el campo. La noci6n de servicio no habfa adquirido aun 
el cariz peyorativo que la burguesfa le atribuirfa mas adelan
te. Por otro lado, tengase presente que el contrato laboral, 
practica en auge en el Renacimiento, iba penetrando ya en el 
mundo reservado a los criados. Su difusi6n acab6 por con
vertirlos en una suerte de asalariados, lo cual se extendi6 a su 
manera al viaje a las Indias. 
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El criado se compromeda con el amo de turno por contra
to a servirle durante la travesfa y, despues en tierra, por un 
tiempo estipulado. Por este procedimiento, el funcionario o el 
particular pudo contar de entrada en las Indias con personas 
de su confianza, imposibles de reclutar alH, entre otras razones 
por escasez de compatriotas. Una vez expirado en las lndias el 
convenio que le unfa a su amo, el criado quedaba libre de ten
tar suerte por cuenta propia, sin que la relaci6n personal en
tre ambos hubiera de resentirse necesariamente. Amos y cria
dos cuidaron de permanecer amigados para contar el uno con 
el otro en un Nuevo Mundo plagado de incertidumbres. El 
criado diligente y leal acab6 consiguiendo nombramientos o 
mercedes de tierras por mano de un antiguo amo que habfa 
llegado a disfrutar de poder. En las floras aparecieron ademas 
criados fingidos. Por temor a no calificar para un permiso 
particular, algunos pagaron por figurar como criado de al
guien con licencia. 

En America recalaron espafioles de codas las clases, desde 
los grandes de Espana (altos funcionarios reales) hasta sim
ples artesanos y campesinos, pasando por la extensa capa de 
segundones, derigos, profesionales y hombres de negocios. 
La sociedad colonial brind6 frecuentes oportunidades para 
enriquecerse y para ascender socialmente.. No todos los inmi
grantes mostraron sin embargo capacidad para aprovecharlas 
y acabaron por engrosar el estrato que se gan61.a vida con sus 
manos. En America, los espafioles y sus descendientes habi
taron mayormente en las ciudades, pasando de una a otra se
gtin conviniera. Su movilid:ad Uevo, por ejemplo, a que el 
Caribe quedara desguamecido cuando horizontes mas pro
metedores se presentaron tr:as las conquistas de Nueva Espa
na o Peru. Los pioneros espaiioles abrieron el camino a sus 
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compatriotas, pero tambien despertaron en ingleses, france
ses y neerlandeses el afan de emularlos y de hacerse con algiln 
territorio en ultramar. Estos deseos tardaron en cumplirse. 
Mas de un siglo transcurri6 antes de que otros europeos se 
asentaran en las costas de Norteamerica yen varias islas o en
claves caribeiios. 

La administraci6n real no llev6 un registro de entradas 
paralelo al de las salidas. Los regresos no llegaron a ser mu
chos ni fueron contabilizados. Quienes hicieron una gran 
fortuna en las Indias y decidieron gozarla en su tierra fueron 
pocos. Funcionarios, eclesiasticos o mercaderes pudieron re
gresar por razones de servicio. Para las personas con recursos 
medios, y peor aun para los pobres, llegar desde un lugar de 
las Indias a un puerto del Caribe, la espera alli hasta la sali
da de la flota, el precio elevado del pasaje, mas el viaje por 
tierra hasta el propio pueblo resultaban demasiado compli
cados y onerosos como para intentarlos. 

b] So/dados, colonos y comerciantes 

A mediados de! siglo XVII, los registros dan cuenta de pocos 
movimientos de pasajeros entre la metr6poli y las colonias 
americanas. Anos hubo que incluso no sali6 flota alguna. 
Los pasajes siguieron estando por fuerza por las nubes. A 
principios de! siglo XVIII valian entre 150 y I 500 pesos, se
giln la distancia entre Sevilla y el puerto elegido. Variaban 
asimismo en funci6n de las comodidades solicitadas. La 
travesia mas barata equivalia al alquiler anual de una casa 
modesta. A este elevado desembolso se sumaba la manuten
ci6n a bordo, no incluida en el precio de! pasaje. Las colo-
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nias no paredan por lo demas necesitar ya tamos espaiioles. 
Los primeros pobladores, acriollados, se habfan encumbra
do y apoderado de las mejores tierras y de la mano de obra 
indlgena. Para regentar la colonia, crefan bastarse. Al llegar 
al Nuevo Mundo, el espaiiol no se insert6 mas en las altu
ras. Hubo de labrarse una posici6n de abajo para arriba, en 
competencia o en alianza con los criollos. S6lo la adminis
traci6n civil y la Iglesia concedieron abierta preferencia a la 
procedencia ultramarina. En su carrera burocratica, los titu
lados de las universidades de las Indias no sollan ascender 
por encima de los escalones medios. Para los altos cargos, la 
Corona se fiaba mas de los peninsulares. Ocasiones de rapi
do enriquecimiemo y ascenso social no faltaron sin embar
go. Las mejores oportunidades no se dieron esta vez en la 
zona de colonizaci6n antigua, sino en el Caribe o en el Rfo 
de la Plata. En el siglo XVIII, los puertos atlamicos y su hin
terland desplegaron el dinamismo y el atractivo mayores del 
imperio americano. 

La custodia de! reborde exterior se impu'SO ante los fre
cuentes asaltos de los corsarios europeos o ante las incur
siones de los indios insumisos. Para protecci6n dd territorio, 
se erigieron fonificaciones imponentes en puntos estrategi
cos de! litoral caribefio o, tierra adentro, presidios o forti
nes, como aquellos que festonearon el reborde septentrio
nal de la Nueva Espana. Los fuertes edificados precisaron 
defensores, armamemo y provisiones. Un dominio efecti
vo necesit6 asimismo colonos asentados esrrategicameme. 
La Real Hacienda se hiw cargo por primera vez del despa
cho en gran escala a las colonias de hombres y de pertre
chos. Las plazas militares no pudieron mantenerse sin re
fuerzos constantes por exigencia de las guerras en las que 
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Espana se vio envuelta en el siglo XVIII y que tuvieron como 
principal escenario el mar y America. La metr6poli man
d6 unos 60 000 soldados entre 1739 y 1798, sin contar los 
enviados antes y despues. A los soldados hay que sumar 
sus familiares. Las primeras levas militares efectuadas en 
Espana reclutaron campesinos andaluces y las siguientes 
canarios, gallegos, castellanos y catalanes. En America, po
cos militares murieron en combate. Entre una tercera par
te y una mitad de los efectivos perecieron por enfermeda
des tropicales. Una vez terminado el periodo de enganche, 
mas de un soldado decidi6 quedarse en ultramar y se in
corpor6 a la poblaci6n blanca. Su descendencia pas6 a me
nudo a ser mestiza. Soldados y colonos inauguraron una 
etapa de signo popular que la emigraci6n conserv6 hasta el 
siglo xx. 

Para reforzar el dispositivo defensivo, la Corona pobl6 las 
fronteras del Cari bey del Rio de la Plata con colonos traidos 
de Espana. Jamaica y el poniente de La Espanola habfan ca{
do en manos de potencias rivales en la segunda mitad del si
glo XVII por el descuido que habfan sufrido. Habfa que evi
tar que las perdidas se repitieran. Los colonos enviados y sus 
familias salieron de las mismas regiones que proveyeron los 
soldados. Los pobladores de Galveston, en Texas, provinie
ron de Malaga y los de Carmen de Patagones del reino de 
Le6n. Los gallegos se asentaron en Montevideo yen muchos 
lugares mas. Los canarios, mas numerosos, poblaron los 
campos de Cuba, Santo Domingo, San Antonio de Texas, 
Venezuela y Montevideo. El traslado de los colonos fue cos
teado tambien por el erario publico. En el lugar elegido para 
la fundaci6n de la colonia, los funcionarios encargados de 
ponerla en marcha entregaron a los recien llegados solaces, 
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semillas y aperos. Pocos de estos nuevos establecimientos 
fracasaron y, cuando esto ocurri6, sus ocupantes no volvie
ron a Espana, sino que probaron suerte en otro lugar del im
perio. Las colonias erigidas se alinearon desde Texas, Luisia
na y Florida; siguieron por Cuba, la raya occidental de Santo 
Domingo y la isla de Trinidad. Por el sur, la hilera se reanu
d6 en la Banda Oriental del Uruguay y descendi6 hasta la 
Patagonia. 

Criados, comerciantes (principalmente cargadores), bu
r6cratas, profesionales, clerigos, as{ como mandos militares 
completaron el cupo migratorio compuesto mayoritaria
mente por los colonos y los soldados. Entre 1765 y 1824 se 
expidieron en Cadiz 17 231 licencias de embarque. Restan
do de la lista a los militares, a los extranjeros, as{ como a los 
criollos que regresaban a su tierra, el remanente resulta cier
tamente escaso. Los emigrantes registrados alll pecan por 
subregistro, pero tambien por haber perdido Cadiz su anti
guo monopolio como puerto unico de embarque. La Coro
na autoriz6 entonces el libre comercio entre metr6poli y co
lonias y autoriz6 la salida directa de correos madtimos 
desde distintos puntos de! litoral peninsular. Desde enton
ces, mercadedas y pasajeros no tuvieron que pasar siempre 
por Cadiz. En el menguado registro gaditano de pasajeros, 
Andaluda sigue figurando a la cabeza de las salidas, pero 
Extremadura y la meseta meridional aparecen, a diferencia 
de antes, esporadicamente. Con la comisa septentrional 
ocurre lo inverso. Las vasco-navarros, santanderinos, astu
rianos y gallegos pasan a abundar detras de los catalanes. Las 
ligeras embarcaciones de estos, cargadas de textiles y vinos 
locales, proliferaron por el Caribe y se adentraron hasta el 
Rio de la Plata. En los puertos americanos dejaban detras a 



ESPANOLES HACIA AM£RICA 67 

representantes comerciales con el encargo de colocar las 
mercandas consignadas y de abrir tierra adencro mercados 
para los generos catalanes. Los lugares frecuencados encon
ces por los catalanes no fueron muchos. Encre 1778 y 1820, 
69 por ciento de los comerciantes de este origen se concen
traron en solo cinco puertos: Puerto Rico, Montevideo, La 
Habana, Buenos Aires y Veracruz. 

Las islas Canarias dejaron en los primeros afios escapar al 
Nuevo Mundo gente, productos y tecnicas, al punco que la 
Corona temio que las islas se despoblaran. En 1574 prohibio 
las salidas de hombres de la Gran Canaria. Un siglo mas tar
de, una grave crisis agraria produjo el efecto contrario e in
dujo a buscar paliativos al creciente desempleo. Una cedula 
real obligo a los barcos que tocaban Gran Canaria en su ca
mino a las Indias a transportar por cada cien toneladas de ar
queo cinco familias de cinco miembros cada una. Este dere
cho de fomilias los canarios lo bautizaron, dolidos, tributo de 
sangre. Cuando faltaban familias dispuestas a emigrar en las 
condiciones oficiales, algunos armadores solicitaron ser ex
cusados de la obligacion impuesta, a cambio de una concri
bucion en metalico. La eximicion acabo por convertirse en 
una imposicion fiscal. Esta foe abolida tan solo en 1778. 
Mientras el tributo de sangre suscitaba resistencias, otros 
campesinos canarios no tuvieron inconvenience en ir por su 
cuenta a Venezuela o a Cuba detras de algtin pariente o con 
un contrato de enganche. Levas, colonizaciones, contratos o 
decisiones personales poblaron de islefios la franja america
na situada a la altura de las Canarias. Del Caribe, los cana
rios regresaron a las islas para volver a emigrar las mas veces. 
Para los peninsulares, el regreso siguio en cambio estando al 
alcance solamente de un pufiado. 
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c] Trabajadores y almaceneros 

Con la emancipaci6n, la presencia de militares, funcionarios 
y grandes comerciantes espaiioles toc6 a su fin en las colonias 
continentales. No as! en Cuba y Puerto Rico, que se mantu
vieron bajo pabell6n espafi.ol hasta acabar el siglo XIX. En las 
islas, los empleos y la demanda de fuerza de trabajo aumen
taron considerablemente al comenzar el siglo, debido al auge 
azucarero y a la relaci6n mas estrecha que establecieron con 
la metr6poli. La milicia y la burocracia requirieron mas espa
fi.oles; el cultivo de la cafi.a mas brazos. La trata negrera, per
seguida en alta mar, no pudo cubrir todas las necesidades y 
los hacendados echaron mano intermitentemente de indios 
yucatecos, chinos o campesinos peninsulares y canarios, li
bres o enganchados. Los contratistas se encargaban de llevar 
a Cuba bajo contratos leoninos a los trabajadores solicitados. 
Los abusos desprestigiaron el sistema que no dur6 muchos 
afi.os. El gobierno lleg6 espedficarnente a prohibir la contra
taci6n de trabajadores espaiioles en esas condiciones. Cuba 
no result6 sin embargo daiiada en su prestigio por la mala 
fama creada por esa explotaci6n. En 1860, 73 por ciento de 
los espafi.oles que solicitaron licencia para embarcar manifes
taron a las autoridades de su provincia la intenci6n de diri
girse precisamente a Cuba. El signo popular que caracteriz6 
las entradas de fines de! siglo XIX se vio refonado por el tras
lado de decenas de miles de soldados, campesinos en suma 
uniformados, a la isla de Cuba. De ellos, mas murieron, esta 
vez tambifu, por enfermedades tropicales queen los comba
tes contra los insurrectos. 

Tras independizarse, varias repUblicas decretaron la evic
ci6n de los peninsulares. En Mexiro, tras cinoo ordenes de 
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expulsion, s6lo qued6 una tercera parte de la, por cierto, exi
gua colonia anterior a la independencia. Entre los espafioles 
que se fueron y los que se quedaron en las nuevas republicas, 
no se perdi6 del todo el contacto. Cuba, Puerto Rico y Mon
tevideo hicieron de enlace. Los espafioles tardaron pocos 
afios en aventurarse de nuevo por el continente. Primero lo 
hicieron los comerciantes. Estos no esperaron a que el go
bierno espafiol reconociera la independencia de sus antiguas 
posesiones y a que estableciera relaciones diplomaticas con 
ellas. Los trabajadores manuales solieron esperar algo mas. 

Las naciones americanas descubrieron pronto que para al
canzar el bienestar a que aspiraban necesitaban crecer cipido 
y que les faltaban brazos, no cualesquiera de ellos sino mas 
que nada los califlcados. El restricitvo modelo migratorio co
lonial no era mas aplicable. Las leyes que fueron promulgadas 
abrieron las fronteras de par en par a los extranjeros, espafio
les induidos. Los hacendados de Venezuela y Uruguay no se 
demoraron en redamar la introducci6n de colonos o jornale
ros canarios, de laboriosidad reconocida. Por la pampa argen
tina, los vascos avanzaron al frente de rebafios de ovejas. Algu
nos de ellos acabaron por convertirse en duefios de animales 
y tierras. Pastores vascos acudieron tambien a los Andes sep
tentrionales, pero el maltrato dispensado los hizo desistir y dio 
lugar a la sonada guerra del Pacifico. En 1860, 56 por ciento 
de los emigrantes procedentes de la costa de Corufia y Ponte
vedra enfllaron hacia la Republica argentina, anticipandose a 
la corriente en gran escala posterior. El grueso de los emigran
tes se dirigi6 a mediados del siglo XIX a Cuba, Puerto Rico y 
Brasil, territorios con los que Espafia no tenfa pendiente con
tencioso alguno, las islas por seguir siendo espafiolas y Brasil 
por haber sido colonia de Portugal y no suya. 
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Los gallegos salieron para Brasil de los puertos septentrio
nales del vecino Portugal. Sometidos en America a frecuen
tes abusos, el gobierno de Madrid tom6 cartas en el asunto. 
Reconoci6 por fin la existencia de una emigraci6n clandesti
na sobre la que habfa cerrado hasta entonces los ojos. Por 
primera vez, promulg6 en 1853 una ley que fijaba cauces 
para la emigraci6n. Entre 1830 y 1865 se estima que salieron 
unos 350 000 espafioles hacia America, de los cuales mas de 
dos terceras partes -un cuarto de mill6n- fueron a parar 
a las posesiones espafiolas de Cuba y Puerto Rico y el tercio 
restante a Brasil y al Rio de la Plata. Los agricultores, artesa
nos y empleados que habitaban en el arco septentrional de la 
pen{nsula, es decir de Galicia a Catalufia, fueron los prime
ros en ser alertados sobre las condiciones de trabajo imperan
tes en ultramar. Tambien fueron los primeros en reaccionar 
y en tantear las oportunidades reales. A los puertos portu
gueses de salida mencionados se afiadieron los de Bayona y 
Burdeos, en Francia, y, por el sur y en menor escala, Gibral
tar. Las noticias cicularon por los pueblos y, en la medida en 
que las salidas credan, corredores y consignatarios con fuer
tes rakes en ellos allanaron los tr.Unites del viaje. Avales e hi
potecas dejados en manos de estos agentes respondieron por 
los creditos avanzados para extender los pasajes. Gracias al 
credito, la emigraci6n cobr6 vuelo. 

Una avalancha de cerca de 40 millones de europeos cru
z6 el Atlantico en el Ultimo tercio del siglo XIX y primero de! 
XX. De aquella masa, uno de cada 12 emigrantes era de na
cionalidad espafiola. Factores tecnicos, econ6micos y socia
les concurrieron para facilitar esa ingente transferencia de 
hombres y mujeres de todas las edades. Buques impulsados 
por helices movidas a su vez por maquinas de vapor sustitu-
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yeron a los lentos e inseguros veleros de antafio. El carb6n, 
y no el viento, aceler6 la velocidad de los transadanticos. La 
duraci6n de los trayectos se acort6: de meses a semanas. El 
mayor tamafio y la mayor rotaci6n de los buques contribu
yeron por su parte a abaratar los pasajes. Su demanda cre
ciente justific6 el establecimiento de Hneas de navegaci6n re
gulares que operaron entre puertos europeos y americanos. 
Los subsidios que ciertos gobiernos latinoamericanos estu
vieron dispuestos a pagar con tal de conseguir trabajadores 
perdieron la raz6n de ser que en algun momento parecieron 
tener. El ingreso de inmigrantes qued6 librado desde enton
ces a la mera espontaneidad. 

La navegaci6n a vapor aceler6 la emigraci6n al crear de re
chazo una redundancia de braws en Europa. Los cargueros 
transportaron alimentos (granos, came, lanas, cafe, azucar) 
a precios inferiores a los producidos localmente. La inva
si6n de materias primas acarre6 una reducci6n de los culti
vos correspondientes en el Viejo Mundo y, por consiguien
te, de! empleo rural. Los campesinos que la crisis agraria 
ech6 de sus tierras se dirigieron a las ciudades y buscaron 
ocupaci6n en las industrias. Unas y otras no tuvieron sin 
embargo capacidad para absorber a tantos desocupados como 
llamaron a sus puertas. Muchos desempleados decidieron 
en tales circunstancias emigrar a ultramar. La aceptaci6n 
que los productos ultramarinos tuvieron redund6 a su vez 
sobre el mercado laboral americano. El cultivo de tierras 
vfrgenes altamente productivas se expandi6. Su puesta en 
explotaci6n increment6 la demanda de colonos o de jorna
leros. Los hacendados estimaron que !es trafa mas cuenta 
traerlos de Europa que intentar movilizar la mano de obra 
nativa. 
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Entre 1882 (comienzo del registro nacional, pero no de la 
salida de los emigrantes) y el afio de 1935, mas de tres millo
nes y medio de espafioles emigraron a America (vease el cua
dro 2.1, p. 78, por quinquenios). Su marcha empez6 con al
giln retraso en comparaci6n con la de sus vecinos del mismo 
continente, pues la agricultura, protegida por altos aranceles, 
los retuvo en el campo. El exodo en gran escala no se produ
jo hasta comienzos del siglo xx. La figura 2.1 (p. 79, cons
truida en tres dimensiones) dibuja la serie de daros anuales 
correspondientes al cuadro mencionado. La linea de fondo, 
de oscilaciones pronunciadas, representa las salidas de Espa
na entre 1870 y 1970. La trayectoria ascendente culmin6 en 
1912, cuando nada menos que 240 000 hombres y mujeres 
se hicieron en un solo afio a la mar. N6tese que esta cifra 
anual supera las salidas de todo el primer siglo de emigraci6n 
americana. El tr.ifico de mercandas y de pasajeros se contra
jo bruscamente al estallar la primera guerra mundial. Con
cluidas las hostilidades, la corriente reanud6 su lmpetu, pero 
no lleg6 a recuperar la altura de la preguerra. 

A la hora de emigrar, los espafioles no aprovocharon, como 
otros europeos, las oportunidades que despleg0 la tempra
na bonanza econ6mica de Estados Unidos. Apenas unos 
centenares de tabaqueros nacidos en Espana reemigraron de 
La Habana a Tampa o Cayo Hueso, en la Florida noneame
ricana. Entonces, como antes, los espafi.olcs no desviaron su 
mirada de la America iberica Fl Rio de la Plata, Cuba y Bra
sil atrajeron a la mayorla. En Argentina y en Uruguay se 
juntaron con una corriente mas copiosa de italianos; Cuba, 
en cambio, casi solo inmigrantes espafioles.. A Cuba fueron 
por cierto mas emigrames espanoies despues de 1898 que 
cuando ondeaba en la isla la ensefta de la metropoli. En 
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Brasil, el contingente espaiiol ocup6 el tercer lugar por vo
lumen, detras de los italianos y de los portugueses. Los es
paiioles no se desperdigaron por la inmensidad de Brasil, 
sino que prefirieron primero la ciudad de Rio de Janeiro y 
despues el trabajo en los cafetales de Sao Paulo. Las hacien
das no consiguieron sin embargo retenerlos por mucho 
tiempo. Ellos terminaron en una alta proporci6n en la capi
tal del estado. 

En lo que se refiere a las restantes naciones latinoamerica
nas, de crecimiento econ6mico mas lento y por ende menos 
necesitadas de mano de obra, apenas recibieron unos pufia
dos de espaiioles. Este fue el caso de Mexico, Venezuela o 
Peru, no obstante las !eyes favorables a la inmigraci6n que las 
legislaturas aprobaron. Los emigrantes no siempre alcanza
ron de primera intenci6n la meta que persegufan al marchar 
a America. Mas de uno tante6 varios sitios antes de optar por 
uno. Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires operaron en 
gran medida como objetivos intercambiables. Los inmigran
tes se desplazaron de uno a otro en busca de las mejores con
diciones de trabajo y de los ingresos mas altos. Chile, por 
otra parte, dependi6 de la reemigraci6n desde Argentina. La 
construcci6n del ferrocarril transandino, a principios del si
glo xx, enlaz6 con mayor fluidez ambos pafses y dio entrada 
a un numero mayor de inmigrantes europeos. 

Los espaiioles trabajaron a brazo partido en calidad de co
lonos o de peones en las haciendas cafetaleras de Sao Paulo, 
en las agrkolas o ganaderas de las pampas del Rio de la Plata 
o en los ingenios azucareros de Cuba. Algunos miles partici
paron tambien en la excavaci6n de! canal de Panama, pero las 
duras condiciones sanitarias y de trabajo hicieron que el go
bierno espaiiol prohibiera en 1907 ese destino. Pocos emi-
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grantes se contentaron con los primeros empleos consegui
dos. Con tes6n y suerte, algunos pasaron a ser encargados de 
hacienda, alquilaron o compraron tierras y se convirtieron, al 
cabo de los afios, en chacareros o en estancieros. Ocasional
mente escalaron hasta posiciones elevadas, como es el caso 
bien notorio de Menendez en la Patagonia y de Noriega en 
Mexico. Ambos asturianos acumularon inmensas fortunas 
que los transformaron en duefios de extensas haciendas, pr6s
peros comercios y valiosas propiedades urbanas. La fortuna 
trajo consigo por afiadidura consideraci6n social e influencia 
poll ti ca. 

Las hospededas de Sao Paulo o de Buenos Aires propor
cionaron albergue a los inmigrantes por un tiempo hasta que 
!es llegaba alguna oferta. :&ta no solla tardar. En las plantacio
nes o en las haciendas permanecieron periodos mas a menos 
largos. Algunos acabaron por instalarse permanentemente en 
el campo, pero fueron tarnbien muchos los que se apresura
ron a tentar suerte en la ciudad. En America, estos desplaza
mientos completaban mar de por medio el movimiento de! 
campo a la ciudad iniciado en su pais. En las ciudades ameri
canas, los antiguos campesinos se emplearon mayormente en 
la construcci6n, el transporte, los servicios publicos y domes
ticos. Tambifu trabajaron en ralleres o en las fahricas incipien
tes, coincidiendo en estos lugares con los puiiados de artesa
nos y obreros espafioles que habian viajado con dlos en los 
mismos uansatl:inticos. La figura 2.2 (p. 80) compara la pro
porci6n de inmigrantes de ambas cacegorias de trabajadores. 

Los inmigrantes invirtieron a menudo los pequefios aho
rros obtenidos con su trabajo en la apertura de comercios al 
por menor. Rara fue la esquina de barrio ode pueblo ameri
cano sin un pequefio despacho de alimentaci6n o de ramos 



ESPANOLES HACIA AMERICA 75 

generales que sus duefios espafioles atendian con la ayuda de 
su familia. Los nombres con que se conocen esos estableci
mientos varian de pais a pais: bodega en Cuba, abarrote en 
Mexico, emporio en Chile, almacen en el Rio de la Plata. En 
Cuba, el ramo estuvo rotundamente en manos espafiolas. 
En los afios veinte, los extranjeros de esta procedencia eran 
propietarios de 80 por ciento de estos negocios; 57 por cien
to de los empleados era de la misma nacionalidad que los 
duefios. La miriada de pequefios almacenes colm6 el suefio 
de independencia econ6mica y laboral concebido por los in
migrantes. Algunos, con mas empuje o suerte que otros, se 
abrieron paso hasta el comercio en gran escala e, incluso, 
hasta la industria o la banca. De este grupo de emigrantes 
afortunados algunos regresaron a Espafia y lo hicieron con 
capitales suficientes. Su empleo impuls6 en su tierra algunas 
actividades econ6micas. Entre las inversiones mas notorias 
destaca la creaci6n de! Banco Hispano Americano en Ma
drid, uno de los mayores de Espafia a principios de! siglo xx. 

America ejerci6 entonces una intensa atracci6n en cual
quier rinc6n de Espafia. Galicia y Asturias fueron las regio
nes que mas respondieron a la Hamada de las tierras lejanas. 
Ambas, junto con Canarias y Santander, aportaron casi dos 
terceras partes de! caudal de la emigraci6n masiva, cuando las 
cuatro no juntaban sino 17 por ciento de los habitantes de! 
pals. El desajuste fue patente en estas regiones entre los vo
himenes de poblaci6n y los de emigraci6n. El tercio restante 
de! contingente lo complecaron principalmente Catalufia, el 
Pais Vasco y Le6n. En cambio, Andaluda, Extremadura y la 
meseta meridional cributaron esta vez pocos hombres y mu
jeres. Delos andaluces que emigraron, los oriental es salieron 
por Gibraltar hacia Brasil; los occidencales, gaditanos en su 
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mayor parte, se dirigieron en cambio a Cuba. Cuanto mayor 
la expatriaci6n, menor crecimiento de la poblaci6n regional. 
Es obvio. Galicia y Canarias vieron como sus poblaciones 
credan mas despacio que las de otras regiones espaii.olas. En 
cuanto a la entrada de remesas, ocurri6 al reves. Contra mas 
emigrantes, mas inyecci6n posterior de dinero. Las remesas 
remitidas desde America sirvieron en primer lugar para ali
viar los apremios por los que atravesaban las familias de los 
emigrantes y en segundo lugar para fortalecer el consumo 
privado. 

La ciudad sedujo al inmigrante no s6lo por la abundan
cia de empleo y los salarios mas elevados que ofreda, sino 
tambien por los paisanos con que tropezaba por las buenas 
en ella. La ciudad, al reves que el campo, facilitaba el inter
cambio de noticias y favores, permitfa mantener o anudar 
amistades y hasta emparentar, si llegaba el caso. lnstituciones 
fueron erigidas para encau7.ar y albergar las relaciones socia
les establecidas. Los originarios de una misma parroquia, 
municipio o comarca se juntaron para fundar asociaciones 
de una escala a veces diminuta, pero muy pr6xima a sus sen
timientos. Contra mas paisanos de una misma procedencia, 
mayor fue la dispersi6n asociativa; a menor presencia, los 
centros en cambio eran de dimension territorial o nacional. 
Contra mas socios, los centros escuvieron por otra parte en 
condiciones de prestar a SUS miembros una asistencia mas 
efectiva. A falta entonces de sistemas publicos de seguridad 
social, estar cubierto ante imprevistos resultaba perentorio. 
Los inmigrantes -no s61o los espaii.oles- procuraron solu
cionar el desamparo dentro de su comuni.dad. Los grandes 
centros proporcionaron asistencia medic.a, en consultorios y 
hospitales a veces propios, regentaron residencias de ancia-
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nos y garantizaron una sepultura digna. Los centros resol
vfan a la vez la seguridad y las nostalgias del inmigrante. 

Los centros, grandes o pequefios, se ocuparon de propor
cionar a sus afiliados actividades culturales o recreativas en 
concordancia con las costumbres que echaban tanto de me
nos. Estas actividades servfan ademas para promover la parti
cipaci6n de los j6venes y asegurar la continuidad de la insti
tuci6n. Al menguar los inmigrantes, los descendientes fueron 
capaces de tomar el relevo de su direcci6n. En muchos casos 
la transmisi6n fue un 6cito. Los centros incapaces de asegurar 
su continuidad acabaron por fundirse con otros de mayores 
recursos y mas viables. En las colectividades regionales, galle
gos y asturianos sobresalieron por desplegar una labor asocia
tiva muy intensa. De todos los espafioles, ellos fueron quienes 
fundaron mas centros, los de mayores dimensiones y tambien 
los mas solventes. Los centros gallegos y asturianos de La Ha
bana, Buenos Aires y Mexico destacaron muy especialmente 
por su tamafio, sus instalaciones suntuosas y la fama justifica
da de su programa de actividades. 

Dos rasgos mas de la emigraci6n espafiola en masa: la 
abundancia de pr6fugos y de iletrados. Las guerras coloniales 
disputadas en las Antillas y en Marruecos consumieron gran 
numero de vidas j6venes. Ante un sacrificio inutil, muchos 
reclutas prefirieron huir al extranjero antes que presentarse a 
filas. La magnitud de la evasi6n clandestina no consta en es
tadfstica oficial alguna, pero los testimonios abundan. De los 
analfabetos sf queda en cambio amplia constancia publica. 
En 1921, algo mas de una quinta parte de los inmigrantes de
clar6, al salir de Espafia, no saber leer ni escribir. A pesar de 
ser elevada, la proporci6n se situaba por debajo de la media 
nacional. Pocos afios mas tarde, en 1932, hay una mejora sor-
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prendente: los analfabetos hablan menguado a casi la mitad. 
Ambas informaciones coinciden en que los emigrantes no 
provinieron siempre de los estratos sociales y culturales infe-
riores de la sociedad espafiola. En comparaci6n con otros eu-
ropeos, SU formaci6n tampoco fue de las mas bajas. En Ar-
gentina, analfabetos hubo mas entre los italianos. 

Cuadro 2.1. Emigraci6n espafiola a Iberoamerica, 
1882-1969, por quinquenios 

Anos Emigracion &to mo % Sa!tio 

1882-1885 106 813 67 018 63 39 795 
1886-1890 262420 101 139 39 161 281 
1891-1895 282 751 137 707 49 145 044 
1896-1900 276 839 291 625 105 -14 786 
1901-1905 236 910 115 638 49 121 272 
1906-1910 586934 213 542 36 373 392 
1911-1915 649 703 409 539 63 240 164 
1916-1920 421 069 283 503 67 137 566 
1921-1925 416 508 311 823 75 104 685 
1926-1930 302 725 248 067 82 54 658 
1931-1935 108 564 192 495 177 -83 931 
1936-1940 18 516 16 245 88 2 271 
1941-1945 16040 8 039 so 8 001 
1946-1950 135 487 25767 19 109 720 
1951-1955 272 784 67701 25 205 083 
1956-1960 229347 103 214 45 126133 
1969-1965 110 493 100 941 91 9 552 
1966-1969 39032 59 902 153 -20 870 

1882-1969 4472 935 2 708905 61 l 764 030 
1882-1935 3 651236 2327096 64 l 324 140 
1946-1969 787 143 357 525 45 429 618 
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De 1882 en adelante, la administraci6n espaiiola dio a 
conocer datos oficiales de salidas y entradas por los puertos 
espaiioles. La serie figura sintetizada a continuaci6n de dos 
maneras distintas. El cuadro 2.1 abrevia por quinquenios los 
datos tanto de salidas como de entradas de! periodo com
prendido entre 1882 y 1969. La figura 2.1 los vuelca en 
cambio afio por afio en fechas ligeramente diferentes: de 
1870 a 1970. La figura representa en su parte posterior las 
salidas yen la anterior las entradas o regresos a Espafia. La 
distancia que media entre la altura de ambas variables repre
senta el saldo neto de! transvase, o sea la migraci6n sin retor
no. Restados 2 300 000 regresos de las 3 600 000 salidas re
gistradas entre 1882 y 1935, el aporte permanente de 
Espafia a la poblaci6n americana fue en resumidas cuentas 
de 1 300 000 personas en todo el periodo. El saldo anual de 
Ia inmigraci6n espafiola se encuentra representado en la 

1870 80 90 1900 10 20 30 40 50 60 70 

• Salidas • Entradas 

Figura 2.1 . Migraci6n espafiola a America. 
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Fuente: C. Yanez Gallarco, La emigraci6n espailola a Amt§rica (siglos XIX y xx), Co
lombres. 1994, pp. 120-122. 

Figura 2.2. Saldos migrarorios. Espaiia-Americ:a, 1870-1969. 

figura 2.2 adjunta. El camino que fue desand.ado supone por 
consiguiente nada menos que 60 por ciento de! volumen 
emitido; lo retenido, solamente cuatro decimas partes. El re
greso no precedi6 parejo, sino que se dispar6 en ciertos mo
mentos. Guerras europeas y crisis economicas lacinoamerica
nas incitaron a los migrantes a regresar. Esto ocurri6 en 
particular, como sefiala la figura, de 1914 a 192 l, despues de 
estallar la primera guerramundial, yde l930a 1945, al con
catenarse la crisis econ6mica de l 939, la guerra civil espafio
la y la segunda guerra mundial. 

Los regresos cuesrionan las estadisticas dd rransplante al 
uso. Los expatriados fueron en realidad mcrm.s que los pa
sajeros salidos de puertos espafioles. Un mismo individuo 
pudo viajar varias voces en su vida. En cada caso se lo tiene 
sin embargo por em.igrante. La duplicaci6n mis notoria se 
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da en lo que respecta a la emigraci6n Hamada golondrina. 
Como las aves de ese nombre, algunos migrantes fueron y 
vinieron segun las estaciones. Los canarios marcharon, por 
ejemplo, a Cuba contratados para trabajar en la zafra azuca
rera y, a su vuelta, quedaron a la espera de una nueva opor
tunidad. Mas regresos suponen desde luego menos vidas y 
menos descendencia cedidas al suelo americano. Este recor
te no quita sin embargo que el legado de afios de actividad 
realizado allf sea voluminoso y largo. Otra cara de los retor
nos es la de su contribuci6n a la economfa ya la sociedad de 
origen. De los famosos indianos de! norte de! pals (pero 
tambien los llegados antes a Madrid o a Catalufia) sobresa
le el ejemplo que dieron y las inversiones que hicieron, las 
cuales es reconocido que contribuyeron de una manera sig
nificativa a la modernizaci6n de Espafia. 

La crisis econ6mica mundial desencadenada en 1930 
hundi6 las exportaciones de materias primas que habfan 
contribuido a la prosperidad de Latinoamerica en el medio 
siglo precedente. El ciclo exportador que atrajo a tantos 
emigrantes se agot6 subitamente. De tierra de promisi6n, 
America pas6 a ser presa de! desempleo, en especial en aque
llas partes como el Rio de la Plata, Brasil y Cuba, en las que 
la inmigraci6n habfa alcanzado niveles muy elevados. El re
torno de una parte de los inmigrantes alivi6 en los pafses re
ceptores algo la presi6n social que la crisis desencaden6, pero 
no al punto de evitar una fuerte reacci6n proteccionista en 
materia laboral. Los gobiernos locales cerraron las fronteras 
a los trabajadores extranjeros. Los nacionales gozaron de 
preferencia en los empleos disponibles. Esta legislaci6n res
trictiva se extendi6 de un pals a otro con matices. En un cli
ma social tenso como fue el de aquella epoca, pocas naciones 
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se mostrarfan dispuestas a conceder asilo a los refugiados po
lfticos espafioles que llamaron poco despues a sus puertas. 

d] Refagiados y trabajadores calificados 

Derrotada la Republica espafiola, medio mill6n de soldados 
y civiles se refugiaron en 1939 en Francia. La mayorfa que
d6 atrapada en este pals al estallar la guerra mundial meses 
despues. Solo un par de decenas de miles de refugiados con
sigui6 abandonar Europa antes de que el trafico marftimo 
con America quedara interrumpido. El traslado de estos mi
llares fue sufragado pocas veces por los propios interesados y 
las mas de ellas por organismos repubJicanos de Socorro 0 

por la solidaridad internacional. Los pa1ses receptores no in
currieron en gastos al respecto y se limitaron a admitir o a re
chazar a los refugiados. La camidad de ellos que consigui6 
cruzar el Atlamico en condiciones tan azarosas fue relativa
mente modesta si se compara su cantidad con la pletora que 
revisti6 la emigraci6n en masa. El legado que d exilio repu
blicano apon6 a la educaci6n, la cultura, la t6cni.ca e indu
so la economla de las sociedades de acogida result6 sin em
bargo muy notorio. Mas que numeros, d exilio aport6 un 
importance signo cualitativo a la presencia de los espafioles 
en America. 

La lista de eminencias que se asilaron y que desenvolvie
ron sus actividades en America no da cuenta por si sola de la 
calidad que c:aracteriz6 d conjunto del exilio espaiiol. Cono
cimientos de embarque y fichas de e.nranjerla han servido a 
D. Pia para superar ese inconveniente y para dibujar d perfil 
social de los refugiados, en particular d dd grupo quc lleg6 a 
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Mexico. Mas de la mitad lo constituyeron, segiln estas fuen
tes, profesionales. Por detras se situaron en numero los traba
jadores especializados. Los agricultores no pasaron de ser por 
consiguiente una minoda, al reves que en tiempos de la emi
graci6n en masa. Profesionales y tecnicos, cada vez mas y me
jor formados en Espafia antes de la guerra civil, rara vez ha
bian emigrado, pero la persecuci6n polftica los oblig6 a 
emprender ese doloroso camino. El exilio los salv6 por lo me
nos de ser pasados por las armas o encarcelados, como suce
di6 con los que cayeron en manos de los sublevados. Su sali
da forzosa se sald6 en todo caso con una grave perdida para 
la naci6n. El exito profesional que los refugiados alcanzaron 
en America no corresponde sin embargo unicamente al es
fuerzo personal que desplegaron, por grande que este haya si
do durante su largo exilio. El uso que pudieron hacer de sus 
conocimientos y de sus facultades result6 tambien en gran 
medida de las condiciones propicias o no que encontraron 
para ejercerlas. Los dos ejemplos opuestos que siguen confir
man la influencia que la capacidad de recepci6n ejerci6 sobre 
el resultado. 

Contra toda expectativa, un contingente crecido y dina
mico de j6venes refugiados termin6 en Republica Dominica, 
pero la isla no pudo retenerlos por falta de condiciones poli
ticas, sociales, culturales y econ6micas. El bajo grado de de
sarrollo del pals, sumado al regimen dictatorial que impera
ba en el mismo, se opusieron a que su formaci6n y su talento 
pudieran desplegarse de forma duradera en la isla. Los exilia
dos espafioles, concentrados muchos de ellos en colonias 
agrfcolas improvisadas, no tardaron en tratar de salir del pals 
y consiguieron ofertas de trabajo en Mexico, Venezuela o Es
tados Unidos. Al reves de Santo Domingo, Mexico atestigua 
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una sorprendente capacidad de acogida y de retenci6n de 
profesionales calificados. Incluso sigui6 por afios atrayendo
los. A la saz6n, Mexico despegaba en todos los 6rdenes pero 
disponfa de cuadros insuficientes. Esta limitaci6n amenaza
ba con estrangular el crecimiento. Las autoridades mexicanas 
supieron percibir las tragicas circunstancias que se cernfan 
sobre refugiados calificados y aprovecharon para facilitar su 
ingreso y su instalaci6n en Mexico. En ninguna otra republi
ca latinoamericana el aporte de los refugiados alcanz6 en 
consecuencia a ser tan significativo como en Mexico. 

Las circunstancias polfticas prevalecientes en cada naci6n 
influyeron no menos poderosamente en la aceptaci6n o no 
de los refugiados espafioles. La mayor parte de las naciones 
latinoamericanas, bajo dictaduras militares conservadoras, 
cerraron la puerta o la entreabrieron apenas a los republica
nos. La lista de las naciones opuestas a su entrada es la mas 
larga. Entre los pafses poco dispuestos a su ingreso, pero que 
acabaron por incorporar a muchos, se encuentran Venezuela 
y Argentina. Venezuela s6lo acept6 primero a vascos, por ca
t6licos, y a medicos por indispensables para el ambicioso 
plan sanitario que el pals puso entonces en marcha. El go
bierno conservador argentino consinti6 en un principio s6lo 
a la reuni6n de familias (no faltaban refugiados con parien
tes en el pals), pero las reclamaciones populares lo forzaron 
en ocasiones a levantar su interdicci6n ya admitir a determi
nados individuos o grupos. Acabada la guerra europea y sin 
poder volver a Espana, muchos de los retenidos en Francia 
marcharon tarde a America, en particuiar al Rio de la Plata. 
Chile, bajo un gobierno dd Frente Popular, simpatiz6 con 
los refugiados, pero se decanto por admi.rir principalmente a 
trabajadores. Mexico fue el pals que mas liberalidad desple-
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go. El solo admiti6 mas refugiados que el resto de America 
latina entera. El gobierno mexicano no solo ofrecio condicio
nes excepcionales de entrada, sino que ademas concedi6 a los 
refugiados la ciudadanfa nada mas pisar suelo mexicano. 

La implantacion geografica del exilio en America dista de 
la de los emigrantes economicos anteriores. Cuba y Brasil, 
por ejemplo, meta frecuente antes, recibieron pocos refugia
dos. Argentina admitio mas, pero sin punto de comparacion 
con su tradici6n. Mexico, Chile y Republica Dominicana, 
poco receptores antes, fueron en cambio los que mas admi
tieron. Desterrados y emigrantes se diferencian ademas por 
procedencia regional. Madrid, Castilla la Nueva y el Levan
te mediterraneo resistieron mas tiempo el avance rebelde y 
dieron lugar a una abundante expatriaci6n. A la inversa, en 
la cornisa cantabrica y Canarias, emisoras antes habituales, al 
Ser sorprendidas temprano por el exito de la sublevaci6n, SUS 
habitantes no tuvieron tiempo de ponerse a salvo y fueron 
en comparaci6n menos que los que cabfa esperar. 

El flujo migratorio, interrumpido a rafz de la crisis eco
nomica mundial de 1930, se prolong6 al estallar la guerra ci
vil en Espaiia y sobrevenir poco desplles la segunda guerra 
mundial. El transvase europeo se reanudo tras restablecerse 
la navegaci6n transatlantica hacia 1948. La corriente migra
toria, de una intensidad inferior, dur6 esta vez apenas tres 
lustros. Los brfos con que arranc6 se agotaron temprano. El 
nivel alcanzado hacia 1950 se mantuvo, con oscilaciones, 
por unos ocho afios y luego empez6 a retroceder hasta desa
parecer mas adelante. Tres pafses, Argentina, Brasil y Vene
zuela, absorbieron 85 por ciento del exodo espaiiol de pos
guerra. Las trayectorias de estos pafses al respecto fueron 
muy distintas unas de otras. Bonanza economica y tradicion 
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inmigratoria dieron lugar a un rapido avance inicial en Ar
gentina. Ahora bien, si los emigrantes acudieron enseguida a 
ella, tambien dejaron de hacerlo pronto. En Brasil, la emi
graci6n espaiiola de posguerra arranc6 mas tarde, pero man
tuvo un curso bastante regular. Venezuela, al margen de la 
oleada en masa, se constituy6 en esta etapa en pafs estrella. 
La emigraci6n en gran escala arranc6 en Venezuela un quin
quenio mas tarde, pero no tard6 en igualar primero y luego 
en sobrepasar a Argentina. Desiguales en tiempos, Venezue
la y Argentina llegaron sin embargo a sumar el mismo mi
mero, aproximadamente, de espaiioles. 

Los emigrantes espaiioles presentan mayores calificacio
nes en esta etapa que durance el periodo de aluvi6n. Mas que 
agricultores, compusieron esta corriente tecnicos y obreros 
especializados. La crisis de 1930 habfa por cierto alterado 
-n6tese- la demanda elemental de mano de obra en Ame
rica Latina. Esta se satisfada con el excedente de la fuerza de 
trabajo rural generado por la crisis econ6mica. Este exceso de 
brazos busc6 empleo en las grandes ciudades, al tiempo que 
los sobrantes de los pafses limitrofes se habituaban a cruzar 
las fronteras. Los campesinos proporcionaron asf la mano de 
obra no calificada necesaria para la construccion y para los 
servicios. Los trabajadores que America echo esta vez de me
nos eran los calificados, que las actividades fabriles incipien
tes demandaban. La industria creci6 entonres al amparo de 
las politicas estatales de sustituci6n de imponaciones. Los 
emigrantes espafioles respondieron a esas nuevas exigencias. 
La 1 2 :l compa.ra la composici6n ocupacional del con
tingente migratorio espaiiol a principios de siglo y en la pos
guerra. Si hasta 1930 abundaron en el los agricultores, de 
1940 en adelante predominaron en cambio ios ohreros. 
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Figura 2.3. Profesi6n de los emigrantes por decenios. 

e} Ejecutivos y turistas 

La prosperidad latinoamericana perdi6 fmpetu y fascinaci6n 
cuando la Europa occidental se recuper6 de las destrucciones 
provocadas por la segunda guerra mundial. Las antiguas regio
nes industrializadas apelaron en su recuperaci6n a los exceden
tes de mano de obra de las wnas europeas menos desarrolladas. 
En esta periferia se hallaba Espana. Hacia 1960, los campesi
nos y los obreros espanoles emigraron en gran escala. La pro
pia Espana o Europa, mas cercanas, ludan en ese momenta 
mayor dinamismo que Latinoamerica. La emigraci6n ultrama
rina qued6 por consiguiente reducida a quienes buscaban reu
nirse con la familia o se dejaban veneer por la inercia. Desde el 
siglo XVI, Europa no habfa vuelto a ofrecer a los espafioles 
una alternativa ventajosa al cruce transatlantico co mo la que se 
ofreda entonces. Las circunstancias hicieron tambien que cam
biara el tipo de espafioles que circulaban por America Latina. 

Los mas visibles son los turistas. America recibe hoy en un 
ano mas visitantes espafioles que emigrantes en cualquiera de 
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las fases de! aluvi6n. El avi6n sustituye al vapory el volumen 
de! trafico aumenta. Los nuevos viajeros pasan apenas dias o 
semanas de! otro !ado de! Atlantico, cuando los antiguos mi
grantes sollan permanecer afios. El turista visita, pero no echa 
rakes. Los cooperantes, otro componente de! movimiento 
actual, prolongan su estancia a veces indefinidamente movi
dos por el compromiso social que se han impuesto. La abun
dante exportaci6n de capitales de Espafia a America en los 
ultimos decenios ha volcado en ultramar personal directivo 
de las empresas inversoras. Ejecutivos o tecnicos rotan por 
temporadas, pero alguno de ellos da Jargas tambien y no re
gresa. Empresarios y profesionales renuevan de momento la 
declinante presencia espafiola en America. Entre los nuevos 
y los viejos inmigrantes se alza sin embargo una barrera a me
nudo. Los primeros participan poco en la vida de la colecti
vidad espafiola, que se halla por l6gica profundamente inte
grada; la sociedad receptora suele en cambio ser para los 
mismos algo mas distante. 

El avi6n ha acelerado la circulaci6n entre cominentes y 
puesto fin a las viejas estadisticas de migraci6n. (C6mo dis
tinguir en la multitud que se desplaza entre aeropuertos al 
emigrante de! turista? La duraci6n de! visado -menos de 
tres meses para el segundo y mas largo para quien detenta un 
permiso de residencia- revela poco de la intenci6n final de! 
viajero o de la duraci6n efectiva de su e:sradia. El inmigran
te entra muchas vea:s como simple turisra, pero prolonga su 
permanencia sin hacer caso de! plaw concedido inicialmen
te. El saldo de las entradas y de las salid.as viene de algt!n mo
do reflejado, aunque de modo imperfecto, en d registro de 
residentes que llevan los consulados espafioles. Ni todos los 
espafioles se inscriben puntualmence en et, ni todos los ano-
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tados proceden de Espaiia. Los hijos o nietos de espaiioles 
nacidos en America se inscriben en el consulado para solici
tar la nacionalidad y el codiciado pasaporte. Nacidos en 
suelo americano, son espafioles pero no inmigrantes. En 
unos casos, el registro consular queda corto y, en otros, peca 
pues por exceso. 

Al margen de estos problemas, dos magnitudes sacadas de 
esos registros dan cuenta de la atrici6n que experimentan las 
colectividades espaiiolas de America. En 1970 residfan segU,n 
estas cuentas casi dos millones de espaiioles en los principa
les pafses latinoamericanos; en 1986, 16 aiios mas tarde, la 
cantidad se habfa contrafdo a menos de una tercera parte en 
los mismos lugares. Fallecimientos, naturalizaciones o retor
nos habfa reducido la cantidad a tan solo unas 600 000 per
sonas. Reposici6n no se habfa producido. La mengua sigue. 
Aparte de los fallecimientos ocurridos fatalmente en una co
lectividad que envejece, el movimiento entre las dos orillas 
arroja valores negativos. El vaiven de espafioles entre 1987 a 
2001 se salda con 150 332 retornos masque salidas. La con
tracci6n de la colonia espaiiola resulta mas evidente en pafses 
como los de! Rio de la Plata o Cuba, donde antaiio abund6. 
Naciones como Mexico o Peru admiten por el momento mas 
espafioles en actividades calificadas que los que fueron a prin
cipios de! siglo xx. 

La emigraci6n, cuya trayectoria hemos tratado, remata a 
fines de! siglo xx cinco siglos de un transvase continuo de Es
paiia a America. El capftulo podrfa darse por cerrado, pero el 
movimiento entre las dos orillas no se ha detenido. Rapida
mente ha virado en la direcci6n opuesta. Los americanos cru
zan ahora el Atl:intico hacia Espana. No est:i pues de mas 
concluir con un breve colof6n sobre el flujo inverso. 
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fl El anverso de la moneda: el flujo latinoamericano 

Si los espafioles se retiran de America, los latinoamericanos 
irrumpen ahora en la antigua metr6poli. Desde los indios 
que Col6n trajo a su regreso de! Nuevo Mundo hasta los no
velistas de! boom literario de! siglo xx, los americanos siem
pre han venido a Espana por un tiempo, pero ahora vienen 
a quedarse. No est:in de paso por masque en SU fuero inter
no no renuncien, como cualquier migrante, a volver un dfa 
a su tierra. Las condiciones econ6micas y sociales ser:in las 
que determinar:in el futuro que !es toque vivir. De momen
to, no hay indicios de que la afluencia hacia Espana vaya a 
remitir. El nuevo siglo se ha inaugurado con un aumento 
considerable de ingresos. 

Las cantidades que tratan de medir este Hujo reciente va
rfan considerablemente de una fuente a otra. Registro unico 
y ampliamente fiable equivalente a la anterior estadfstica de! 
movimiento transoce:inico de pasajeros entre Espafia y Ame
rica no existe. De la presencia latinoamericana en Espafia, tres 
son las fuentes oficiales que dan cuenta de su esquiva natura
le"Za... Las tres responden a prop6sitos distintos y presentan 
grados de omisi6n o de demasla peculiares. La polida lleva la 
cuenta de los permisos de residencia otocgados, pero los ex
tranjeros ilegales son mas que los autorizados. Parte de ellos 
son oficialll.ados de tanto en tanto al cambiar las exigencias 
para su regulaci6n, con lo que las estadisticas registran saltos 
bruscos cuando la corriente fluye conti.nuamente. La Seguri
dad Social espafiola computa por SU parte el numero de inmi
grantes contribuyentes y beneficiaries, pero ignora por fuer
za a los trabajadores dandesrinos cuyos empleadores no hacen 
los aportes ohligatorios. Los municipios empadronan en fin a 



ESPANOLES HACIA AMERICA 91 

cualquier persona establecida dentro de su jurisdicci6n sin 
preguntarle su condici6n legal. En tanto que residente, el mu
nicipio concede determinadas prestaciones sociales o incluso 
ciertos derechos politicos. Esta fuente, la menos limitativa, 
arroja el numero mayor de inmigrantes latinoamericanos, 
pero peca al reves por exceso. Los emigrantes, muy m6viles en 
su precaria condici6n laboral, no se dan de baja al cambiar de 
domicilio y duplican su inscripci6n al darse de alta en lugares 
sucesivos. El padr6n municipal se halla pues sesgado hacia 
arriba. La cantidad efectiva de latinoamericanos residentes en 
Espana se halla entre los extremos que consignan las fuentes 
anteriores. Los ilegales parecen ser masque los empadronados 
de mas. Por esta raz6n, los comentarios que siguen prefieren 
razonar sobre la base de los datos municipales. 

La figura 2.4 muestra la serie de latinoamericanos empa
dronados en Espana de 1998 hasta el ano reciente de 2005. 
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Figura 2.4. Latinoamericanos y Andinos 
empadronados en Espana. 
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Ella trasluce la gran afluencia de latinoamericanos que data 
de comienws de este siglo. De 200 000 empadronados en 
el afio 2000, el numero de inmigrantes de este origen se ele
va seis afios mas tarde nada menos que siete veces mas, es 
decir que sobrepasa los 1 400 000 registros. En este caudal 
dominan los oriundos de los Andes, encabezados por los 
ecuatorianos, seguidos por los colombianos, los bolivianos 
y los peruanos. Muy por detras se alinean los venezolanos y 
los chilenos. Los andinos monopolizan alrededor de 70 por 
ciento del flujo latinoamericano. Los inmigrantes de esta 
zona de America representan, a ultimos de 2005, alrededor 
de tres por ciento de la poblaci6n de los municipios de Es
pafia, una proporci6n considerable aunque distribuida geo
graficamente de forma desigual. 

Argentinos y chilenos tomaron tierra los primeros huyen
do de la persecuci6n militar. Fueron ellos en gran medida 
estudiantes y profesionales de dase media y de evidente ex
tracci6n urbana. A ellos se sumaron durante los decenios de 
estancamiento econ6mico siguientes personas de extracci6n 
socioprofesional mas baja que los arribados antes. En el caso 
de las mujeres dominicanas y de algunos paises andinos sa
lieron incluso de pequefias poblaciones rnrales. Esta oleada, 
mayor que la de los refugiados, hallo empleo en d servicio 
domesrico, en la construcci6n y en la agrirultura. Es de te
ner presente que para los emigrantes latinoamericanos Espa
na no suele consrituir la opci6n mas apetecida. El pafs aco
ge mas bien el sobrante de un flujo mucho mas caudaloso 
que se dirige a Estados Unidos en primera instancia y que se 
desvla en cuanto se les cierran las puertas alli. No obstante el 
car.laer subsidiario de esta oorriente, Espana se ha converti
do en el segundo pa1s receptor de latinoamericanos, a gran 
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distancia por encima de! tercero que es, en la actualidad, 
Jap6n. 

A tftulo de recapitulaci6n final, recordemos que la rama 
espanola de la gran oleada de emigraci6n a ultramar de la 
Eclad Moderna es junto con la portuguesa la mas antigua. 
Ella ha mostrado ademas por siglos una preferencia obsesiva 
por el Caribe y por el centro y sur de America. En esta gran 
aventura se turnaron por epocas todas las clases de la socie
dad espanola. Espafia form6 parte por Ultimo de la oleada de 
migraci6n masiva propia de! siglo XIX y comienzos de! XX, 

pero lo hizo con cierto retraso en el tiempo y por detras en 
volumen de las principales corrientes emisoras europeas de 
la epoca. El reciente desarrollo de SU tejido industrial y la 
modificaci6n a la baja de sus comportamientos vitales, al 
punto de que su fecundidad actual no asegura la reproduc
ci6n de las generaciones, han convertido a Espana a finales 
de! sigo XX en naci6n demandante de mano de obra extran
jera. Lo es no menos que sus vecinos europeos. A Espana 
acuden ahora principalmente magrebfes, subsaharianos y la
tinoamericanos. Al cabo de medio milenio, la peninsula Ibe
rica vuelve a ser, como en la Antigiiedad, receptaculo o tierra 
de tr:insito para los hombres y las mujeres de varias partes de! 
mundo. 

Lecturas suplementarias 

Las paginas anteriores son de esperar que despierten el afan 
de saber mas de! tema. Las referencias siguientes remiten a la 
lectura de obras basicas. Los dos vo!Umenes de la Historia ge
neral de la emigracion espafiola a America (Madrid, 1982) 
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ofrecen una introducci6n general escrita por varios autores. 
La obra colectiva De la Espana que emigra a la Espana que 
acoge (Madrid, 2006) estudia las migraciones de la Espafia 
contemporanea y la reciente inversion de esa corriente. Una 
recopilaci6n tambien general de varios estudios se encuentra 
en Antonio Eiras {comp.), La emigracion espafiola ultramari
na, 1492-1914 {Madrid, 1991). La sintesis mas reciente so
bre el periodo colonial se debe a la pluma de Carlos Marti
nez Shaw, La emigracion espaflola a America (1492-1824) 
(Colombres, 1994), que induye los aportes de Rosario Mar
quez Macias, La emigracion espaflola a America (1765-1824) 
(Oviedo, 1995). 

Para la emigraci6n masiva posterior, leanse, en terminos 
generales, Nicolas Sanchez-Albornoz (comp.), Espafloles ha
cia America. La emigracion en masa, 1880-1930 {Madrid, 
1986); Cesar Yafiez Gallardo, La emigracion espanola a Ame
rica (siglos XIXJ xx) (Colombres, 1994), y Blanca Sanchez 
Alonso, Las causas de la emigracion espaiiolA {1880-1930) 
{Madrid, 1995). De pronta aparici6n se espera el libro de 
ensayos de titulo expresivo compilado por Alicia Alted Vigil, 
De IA Espana que emigra a la Espana que acoge.. Sobre el exi
lio republicano, la ultima palabra la tiene Dolores Pla Bru
gat (ed.), Pan, trabajo y hogar. El exilio republicano espaflol en 
Amhica (Mexico, en prensa). Delos estudios sobre la proce
dencia regional de la emigraci6n espaiiola, los principales 
son los de Antonio Macias Hernandez., La migracion cana
ria, 1500-1980(Colombres, 1992); MariaXose Rodriguez 
Galdo, Galicia, pals de emigraci6n (Colombres, 1993); Ger
man Ojeda y Jose Luis San Migud, Campesinos, emigrantes e 
indianos. Emigracwn y economia en Asturias (1830-1930) 
(Salinas, 1985); 0. Alvarez Gil y otros, Las redes sociales de 
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los vascos en America (Vitoria, 1996); Cesar Yafiez Gallardo, 
Sa/tar con red. La temprana emigracion catalana a America, 
ca. 1830-1870(Madrid, 1966); E. de Mateo Aviles, La emi
gracion andaluza a America (1856-1936) (Malaga, 1993); 
Francisco Contreras-Perez, Tierra de ausencias. La moderna 
configuracion migratoria de Andalucfa (1880-1939) (Sevilla, 
2000). 

La visi6n desde la otra orilla queda recogida en general en 
mi libro La poblacitfn de America Latina (Madrid, 1994), y, 
por pafses, para Cuba, en Jordi Maluquer de Motes, Nacion 
e inmigracion: los espafioles en Cuba (ss. XIX y xx) ( Colombres, 
1992); para Argentina, en Blanca Sanchez Alonso, La inmi
gracion espafiola en Argentina. Siglos XIX y xx (Colombres, 
1992); Alejandro E. Fernandez y Jose C. Moya (comps.), La 
inmigracion espafiola en Argentina (Buenos Aires, 1999); Jose 
C. Moya, Primos y extranjeros: la inmigracion espafiola en Bue
nos Aires, 1850-1930 (Buenos Aires, 2004); Alejandro E. 
Fernandez, Un "mercado etnico" en el Plata: emigracion y ex
portaciones espafiolas a la Argentina, 1880-1935 (Madrid, 
2004); para Mexico, en Clara E. Lida (comp.), Una inmigra
cion privilegiada. Comerciantes, empresarios y profesionales. Es
pafioles en Mexico en los siglos XIX y xx (Madrid, 1994). 

Por asuntos, cabe consultar, para el envfo de tropas a las 
colonias que aliment6 parte de la emigraci6n, Juan Marche
na, Oficiales y so/dados en el ejercito de America (Sevilla, 
1983), y Manuel Moreno Fraginals y Jose Moreno Mas6, 
Guerra, migraciOn y muerte. El ejercito espafiol como via mi
gratoria (Colombres, 1993); para las remesas, Jose Ram6n 
Garda L6pez, Las remesas de los emigrantes espafioles en Ame
rica. SiglosXIXyxx(Colombres, 1990); para los alcances so
ciales y politicos, Xose Manuel Nunez Seixas, Emigrantes, 
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caciques e indianos. 0 influxo sociopolitico da emigracion tran
socednica en Galicia (1900-1930) (Vigo, 1998), y para el aso
ciacionismo y las actividades culturales de los emigrantes, 
Maria Cruz Morales y Moises Llorden (comps.), Arte, cultu
ra y sociedad en la emigracion espafiola a America (Oviedo, 
1992). En lo que se refiere a la inversion de la tendencia mi
gratoria, consultese Raquel Martinez Bujan, La reciente in
migracion latinoamericana en Espana (Santiago de Chile, 
2003), necesitado de actualizaci6n por la rapidez del fen6-
meno en curso. 



3 
LA INTRODUCCI6N 

DEL TRABAJO ASALARIADO EN LAS INDIAS 

La division de! mundo en dos hemisferios que un oceano 
Aclantico infranqueable aislaba concluy6 a fines de! siglo xv. 
Las orillas opuestas se abrieron a contactos marftimos perma
nentes. Los seres vivos, los bienes y las ideas circularon entre 
SUS costas, mas de Europa hacia America por haber tornado la 
primera la iniciativa de la aproximaci6n. La apertura dej6 en
trar en el hemisferio occidental varios elementos nuevos, como 
los tratados en los demas capftulos de este libro. Entre lo reci
bido se encuentra tambien el sistema laboral entonces en vigor 
en la Europa occidental. De las varias formas que este englo
baba, hablaremos de la mas original, el trabajo voluntario y 
asalariado, sfmbolo de modernidad en Europa y desconocido 
por completo en suelo americano. De la difusi6n que tuvo en 
las Indias seguiremos sus pasos hasta el momento en que los 
indfgenas, o al menos una parte considerable de ellos, dieron 
muestras de renunciar a los habitos creados por una larga tra
dici6n propia y aceptaron trabajar de la manera que se !es in
dicaba. Ese momento tard6 menos de un par de siglos en lle
gar, tiempo que cubre el presente ensayo. 

Los antrop6logos han estudiado los usos laborales de las 
sociedades indfgenas mas avanzadas, pclcticas colectivas que 
sobreviven en algunos lugares de America acorraladas por el 
trabajo libre. Los historiadores se ban ocupado, por su par
te, de la entrada posterior a la conquista de ciertas modalida-
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des europeas compulsivas, como son la esclavitud o la servi
dumbre. La modalidad contraria a estas, o sea el trabajo vo
luntario, contractual y asalariado, no ha recibido en cambio 
la atenci6n que merece de los historiadores interesados en el 
pasado americano. Que la mano de obra indfgena mayorita
ria se aviniera a trabajar de una manera gestada en otras la
titudes y cuyas presuntas ventajas desconoda es l6gico que 
generara entre ellos desconcierto, conflictos y desnaturaliza
ciones que mantienen perplejos a los estudiosos del trabajo 
indfgena del periodo colonial. Antes de considerar la trans
ferencia misma, convendra detenerse en los antecedentes y 
en algunos requisitos inexcusables para que el regimen sala
rial este en condiciones de implantarse. 

Los indfgenas habfan alcanzado estadios socioculturales 
diversos cuando se produjo la invasion del Nuevo Mundo. 
Los pueblos situados en los estratos inferiores de la escala so
ciocultural despertaron poco interes en los conquistadores. 
Los indios del none mexicano, de la Amazonia y de las lla
nuras australes, por ejemplo, permanecieron por largo tiem
po al margen del dominio espafiol. Los invasores se estable
cieron en cambio a prop6sito entre las poblaciones agrfcolas 
avanradas y estratificadas de Mesoamerica y de los Andes. 
En ellas, una dase ociosa compuesta por gobernantes, sacer
dotes y guerreros se erigfa por encima de una capa muy igua
litaria de campesinos. En este estrato, parientes y vecinos in
tercambiaban energia bajo el principio de la reciprocidad. 
Las familias no retribuian las prestaciones recibidas de fami
liares o vecinos entregindoles bienes, sino trabajo. La rela
ci6n economica entre las capas bajas y altas de la poblaci6n 
revestfa en cambio un caclccer fatalmente asimemoo, atem
perado, al menos simb6licamente, por dadivas o redistribu-
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ciones que los gobernantes badan pasar por reciprocidad. El 
comun obtenfa por lo dem~ protecci6n 0 asistencia espiri
tual de lo alto a cambio de los bienes y servicios tangibles en
tregados. Siervos o esclavos bubo, pero pocos. La captura en 
guerra de esclavos respondi6 a motivos religiosos m~ que a 
econ6micos. En varias sociedades, los esclavos estaban desti
nados a los dioses a quienes se sacrificaban con fines propi
ciatorios. Algunos individuos bubo tambien que trabajaron 
para los sefiores, pero la adscripci6n personal nunca lleg6 a 
alcanzar amplia difusi6n. 

El sistema laboral europeo, en su versi6n espafiola, fundfa 
elementos vigentes en epocas diversas. Residuos de propiedad 
y de trabajo colectivos se ballaban aun vivos en determinados 
rincones de la peninsula. La esclavitud, en retroceso a fines de 
la Edad Media, no babfa llegado a extinguirse por la constan
te reposici6n de esclavos a traves del Mediterraneo. La activi
dad de los esclavos tendfa a concentrarse en Espana en el ser
vicio domestico de las ciudades y no en la agricultura. La 
servidumbre medieval se ballaba por su parte en franco retro
ceso. El senor se empefiaba sin embargo en gratificar aun los 
servicios, en w::z de remunerarlos. Las mercedes concedidas re
cordaban los tiempos en los que prestar servicios a persona de 
rango superior era obligado y se bada en forma gratuita. En
tre gratificaci6n y salario, los bistoriadores no siempre hacen 
la debida distinci6n. La merced no es fruto de un acuerdo, 
sino un acto unilateral de benevolencia. En el mundo rural, 
algunos labradores disponfan todavfa a su arbitrio y gratis de 
la energfa de parientes y allegados, conforme a usos inmemo
riales no extinguidos. A la par que regfan estos vestigios del pa
sado, el trabajo voluntario y asalariado se esforzaba por salir 
del largo parentesis en el que se ballaba sumido desde la Anti-
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giiedad. En las ciudades hab!a conseguido difundirse bastan
te y, en el campo, avanzaba a pasos rapidos. La Corona respal
d6 SU propagacion por CUanto toda relacion de caracter eco
nomico, como es la nacida de un contrato, debilitaba los lazos 
que unfan al sefior con sus vasallos. El rey visaba a monopoli
zar la autoridad restandola a la nobleza. 

Para que el trabajo voluntario y asalariado llegue a operar, 
deben cumplirse ciertos requisitos. La negociaci6n de un sala
rio concluye en un convenio entre dos partes. En ella, el recep
tor del trabajo no ha de alegar que tiene derecho a el por mo
tivos religiosos, sociales o familiares; el oferente del mismo no 
ha de sentirse por su lado obligado a prestarlo por reciproci
dad o, como hacen el siervo o el esclavo, por sumisi6n. La 
igualdad juddica entre los contratantes resulta imprescindible, 
aunque ella no conlleve una igualdad econ6mica o social pa
ralela. Ante el empleador, quien vende su fuerza suele hallarse 
casi siempre en desventaja, lo mismo entonces que ahora. Por 
esta raz6n, el sindicalismo moderno preconiza los contratos 
colectivos, en los que la suma de voluntades de los trabajado
res neutraliza el ascendiente econ6mico del que ios empleado
res go:zan de partida. Es mas, el peso de las panes debe poder 
invertirse ante una modificaci6n imprevista de la coyuntura 
econ6mica o demogcifica. En esta eventualidad, el trabajador 
aparece de improviso en situaci6n de fuerza para negociar. Sin 
igualdad juddica y sin esa reversibilidad en potencia. no hay 
evidememente trato bilateral, sino simple imposici6n de una 
pane sobre la otra. 

Para aspirar a una c.ompensaci6n por via contractual es 
necesario que d crabajo pierda asimismo d sentido ludico o 
ritual habitual en las sociedades primiti~ para adquirir en su 
lugar un senrido economico. El cambio operado en la Euro-
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pa medieval a este respecto impregn6 el vocabulario. Opus o 
ars, obra o arte, que en la tradici6n clasica significan queha
cer o destreza, fueron sustituidos por la acepci6n peyorativa 
de tripalium, el cepo de! condenado. Trabajo qued6 asociado 
conceptualmente en varias lenguas latinas con punici6n, en 
la mas pura tradici6n bfblica por cierto, segt1n la cual Dios 
castig6 a Adan a ganarse el pan con el sudor de su frente. 
Otro termino asociado con el trabajo, salarium, remida en 
Roma al monto que el trabajador recibfa para comprar sal. Al 
quedar el trabajo vinculado a un objeto venal, se convirti6 en 
una actividad merecedora de una retribuci6n. Antes que 
Marx, el trabajo se perfilaba ya como mercanda. 

Tercera condici6n indispensable es evitar confusiones en 
la negociaci6n y que las partes midan los compromisos con 
un mismo rasero. Cuando los espaiioles llegaron al Nuevo 
Mundo, los futuros trabajadores de la era colonial nunca ha
bfan ofdo hablar de precios, remuneraciones o monedas. 
Mal podfan por lo tanto prestarse a alquilar sus brazos por 
un estipendio, concepto este desconocido por ellos. A pesar 
de que el oro y la plata manaban de America hacia el orbe 
entero, el numerario escase6 siempre en las Indias por exce
so de salidas. Conocerlo y aprender a usarlo llev6 su tiempo. 

El grueso de la poblaci6n americana, es decir los indfge
nas, tard6 en reunir las condiciones indispensables para tra
bajar como asalariados. Sus habitos se modificaron poco y 
despacio. Los miembros de las comunidades siguieron cam
biando energfa entre ellos por largo rato. El trabajo realizado 
antes para sacerdotes y guerreros pas6, bajo el dominio espa
fiol, a beneficiar a clerigos y encomenderos. S6lo los caciques, 
enlaces imprescindibles entre los colonizadores y la masa in
dfgena, consiguieron que se !es confirmara su derecho a dis-
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poner de servidores. Los antiguos siervos y esclavos de los ca
ciques o de! Estado, los mayeques aztecas o los yanaconas de 
los Andes, abundantemente engrosados tras la conquista, no 
bastaban para que los nuevos amos de! espacio pudieran em
prender el ambicioso plan de levantar ciudades, ensanchar los 
dominios de la Corona, acumular capital y aumentar la pro
ducci6n destinada al consumo interior y al mercado mun
dial. Para realizar un prop6sito de esta envergadura ni siquie
ra bastaban los esclavos traidos de Africa. Brazos sin embargo 
habfa en las Indias pese a la catastr6fica disminuci6n que pa
deda la poblaci6n nativa. Habfa pues que dar con la f6rmu
la para que los indios encuadrados en las comunidades se 
prestaran a trabajar fuera de sus pueblos y, para mayor inri, 
para beneficio de! sector econ6mico espafiol. La reticencia in
dfgena al trabajo no fue tanto por mala voluntad o indolen
cia, como los espafioles interpretaron interesadamente, sino 
debida a que tenian las espaldas cubiertas por pertenecer a 
una comunidad y, ademas, por no concebir el trabajo -re
cordemoslo- sin acompafiamiento ritual. 

Ante la resistencia opuesta desde el primer momento, los 
conquistadores recurrieron en el Caribe a la coercion. La f6r
mula pas6 luego al continence con resultado igual de desas
troso. La explotaci6n precipit6 con sus excesos la cafda de la 
poblaci6n amerindia sobre la que se ensafiaban ademas las 
enfermedades importadas de Europa. La demanda de brazos 
aumentaba por otra parte a medida que la rolonizaci6n 
avanuba. Dos movimientos de sentido opuesto coincidie
ron: a menos indios, mas coloni7.adores. Estos no dejaban de 
llegar y lo hacian con ansias de conseguir tierras y quien las 
trabajara. Al principio de la conquista, los invasores y los in
dfgenas tejieron alianzas polfticas y militares. Totonacas y 
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tlaxcaltecas en Nueva Espaiia y huancas en los Andes, por 
ejemplo, proporcionaron soldados y auxiliares a las huestes 
invasoras. Su contribuci6n result6 decisiva para que el ban
do espafiol triunfara y se hiciera con el territorio. Una cola
boraci6n por el estilo se repiti6 en ocasiones en la esfera la
boral. Los aliados indfgenas proporcionaron mano de obra 
para la erecci6n de ciudades. En el campo hubo terratenien
tes que, con mano izquierda, negociaron con los caciques la 
cesi6n de brazos por tiempo y tareas limitados a cambio de 
protecci6n o de bienes. Dinero todavfa no. La mayorfa de 
los colonizadores no mostr6 sin embargo el mismo talante o 
la misma habilidad y, para obtener brazos, renunci6 a la re
t6rica y recurri6 a la vfa expeditiva de la coacci6n. 

La intervencion def Estado 

Entre indios y encomenderos se introdujo como cufia un 
tercer protagonista, el Estado, que en materia laboral tenfa 
intereses distintos a los de ambas partes. La Corona aspira
ba, dentro de SU 16gica, a poseer mas territorios y mas sub
ditOS, lo que llevaba al soberano a velar por que no desapa
recieran los indios. Brindarles amparo no debfa sin embargo 
ir en perjuicio de los espafioles establecidos en el Nuevo 
Mundo, pues era de temer que pudieran abandonar la em
presa americana, ta! como mas de uno amenaz6 con hacer si 
nose satisfadan sus necesidades de brazos. Ante la disyunti
va de conservar a los amerindios o retener a los pobladores 
venidos de ultramar, los monarcas se inclinaron por los se
gundos y dispusieron que los naturales sirvieran a los espa
fioles. No por ello se desentendieron irresponsablemente de 
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la suerte de sus nuevos subditos. Una serie de !eyes intent6 
frenar los abusos y revestirse de benignidad. De vez en cuan
do, la administraci6n se retract6 de las concesiones hechas 
ante la presi6n ejercida por los colonos. Sea como sea, la Co
rona se constituy6 en el 6rgano regulador de las relaciones 
laborales en las Indias. Por encima de empresarios y trabaja
dores planeaba la tutorfa regia. 

Tan pronto como el afio de 1501, la Corona dio instruc
ciones al gobernador Ovando de prohibir la esclavitud de los 
naturales, aunque acept6 la de sus sustitutos africanos, para
doja que ha sido subrayada de sobra, a veces con soma. Ins
t6 asimismo a que se remunerara el trabajo de los indios al 
modo mas frecuente en Espana, es decir mediante el pago de 
un jornal. El monarca mostr6 pues una intenci6n inequivo
ca desde el principio. Con espiritu moderno, fuvoreci6 el tra
bajo libre y remunerado de los indigenas. No presinti6 las 
contradicciones en las que caerfa pronto, ni las marchas atras 
que darfa. "Es una tremenda verdad y un hecho hist6rico ba
sico -d.iria Max Weber- que ... el resultado final de la ac
ci6n politica guarda una relaci6n absolutamente inadecuada 
y frecuentemente parad6jica con su sentido originario". 

Contra el deseo expreso del monarca, los encomenderos 
trataron de perpetuar la merced de indios recibida de su ma
no y de sujetar a servidumbre a aquellos por los que debfan 
velar. A tales pretensiones la Corona se opuso para evitar que 
los subditos furtalecieran SU poder frente al suyo, criterio po
litico fundado. Clerigos y funcionarios, humanistas y celosos 
defensores de Ja prerrogativa real aconsejaron a Carlos V que 
promulgara las Leyes Nuevas de l 542-1543 contra el servi
cio personal de los indios. Aprobadas estas, los beneficiarios 
de! trabajo de los naturales, temiendo perdcr aucoridad y ri-
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queza, alzaron sus voces, blandieron amenazas e incluso, en 
Peru, se levantaron en armas. Los animos s6lo se aquietaron 
con la victoria final de! bando real. 

Una cedula real posterior reiter6 en 1549 que los indios 
deberian trabajar para los espaiioles, pero dejaba que ellos 
eligieran amo, paga y plazo. Con ella, el monarca negaba al 
indio el derecho a mantenerse al margen de la empresa co
lonizadora, como sus sentimientos le dictaban. El rey lo 
obligaba a participar en ella con sus manos y con sus brazos, 
pero no le exigia servir a persona determinada. La cedula 
propuso en efecto que se celebraran con regularidad merca
dos en la plaza principal de cada pueblo, al modo andaluz o 
mediterraneo, para que hacendados y jornaleros cerraran los 
tratos a la vista de todos. La f6rmula otorgaba a cualquier 
propietario -antiguo o reciente- acceso a la fuerza de tra
bajo disponible, contra el casi monopolio gozado por los en
comenderos hasta entonces. Esta cedula no contaba sin em
bargo con que pueblos y plazas no habia tantas en America 
a fin de cuentas. Los naturales solfan vivir dispersos y no 
apifiados como sus camaradas andaluces. La cedula admiti6 
el escollo que se presentaba y exceptu6 de acudir a la plaza 
a los amerindios que habitaban a varias leguas de! pueblo. 
La suerte de! indio, por otra parte, distaba de ser, para for
tuna suya, la de! jornalero andaluz. Cercado su pueblo por 
latifundios, el trabajador andaluz no tenia mas remedio que 
alquilar sus brazos. En las Indias, la comunidad garantizaba 
ocupaci6n y subsistencia a sus miembros y a sus familiares. 
Resultaria por consiguiente necesario forzarlos a trabajar 
fuera de ella. Socavados los fundamentos de la sociedad que 
lo amparaba, el indio habda de buscarse la vida por su 
cuenta. 
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Repartimiento y salario 

Las autoridades coloniales decidieron acabar con la disper
sion de los indigenas y fijarlos en pueblos de nueva plama si
tuados al alcance de la mano con el fin de adoctrinarlos y ad
ministrarlos con mayor eficacia. La congregacion agilizaba 
ademas el reclutamiento de los indios, aunque no resolvfa el 
problema de su resistencia a proporcionar su fuerza y su 
tiempo a personas que !es resultaban ajenas. Conseguir la co
laboracion de los remisos corrio por cuema de! cacique. El 
disponfa de autoridad ante ellos y sabfa como pedir la pres
tacion en terminos que fueran comprendidos. Por tradicion, 
el cacique gozaba de competencia para convocar a sus suje
tos a trabajar en obras de interes publico. Podfa ademas ar
gumentar ante ellos que los ingresos obtenidos servidan para 
pagar el tributo y demas obligaciones impuestas. Esta moda
lidad de reclutamiento, por intermedio de! cacique, recibio 
el nombre de repartimiento, un termino labil con acepciones 
en el lenguaje tanto cotidiano como juddico. De cara a los 
naturales, la formula respetaba ciertas formas: el indio traba
ja para la sociedad dominante sin asumir su l6gica. El caci
que hada de intercesor y administraba los salarios abonados 
por el empleador, fuera Cst:e un hacendado, un minero o la 
propia administracion. El indio, al no percibir en mano el 
jornal, tardo en familiarizarse con este pago. No se sentfa 
comprometido con el. El cacique en cambio entendfa per
fectamente su sentido. 

En los Andes centrales, el repanimiento fue conocido por 
el nombre aut6ctono de mita, ampliamente usado despues. 
Ante la multiplicacion de la demanda de mano de obra y el 
desorden general reinante, el virrey Toledo se encarg6 de es-
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tablecer ciertas prioridades en el empleo de la mano de obra 
indfgena y asign6 tandas rotativas o mitas a favor de los sec
tores considerados estrategicos para la economia espaiiola. 
Ellos fueron la mineria de la plata, los obrajes textiles y el ser
vicio de las ciudades. Los cabildos quedaron habilitados para 
reclutar a discreci6n suya la fuerza de trabajo necesaria para 
las actividades restantes. Para que los indios toleraran seme
jantes repartos, Toledo arguy6 que se atenfa a los usos del Es
tado incaico, del cual el virreinato se proclamaba heredero le
gitimo. El trabajo de los mitayos estuvo ademas remunerado, 
novedad absoluta en relaci6n con los tiempos incaicos. 

La mita por excelencia fue la de Potosi. Gracias a los mi
les de mitayos que aportaron 16 provincias del altiplano y 
valles circundantes, el cerro Rico pas6 a ser el primer pro
ductor mundial de plata. Su prosperidad se sustent6 en la 
explotaci6n de los pueblos indfgenas de su entorno. Su mita 
detrajo en efecto una parte considerable de la fuerza de tra
bajo de los distritos asignados a su atenci6n. De otro modo, 
estos hombres habrian podido producir para su consumo o 
para el intercambio. La mita explot6 a los hombres hasta su 
extenuaci6n y, por esta raz6n, los incit6 a librarse ellos mis
mos de sus ataduras. Muertes y fugas despoblaron a conti
nuaci6n los pueblos. Las deserciones repercutieron honda
mente sobre las comunidades y !es restaron capacidad para 
cumplir con las obligaciones fiscales y laborales impuestas. 
Al no otorgar la administraci6n alivio alguno de las cargas 
establecidas, las comunidades recurrieron a ardides para ha
cer frente a la mengua continua de sus recursos: rotaron mas 
rapido las tandas de mitayos, pagaron sustitutos 0 las resca
taron con dinero. Estos expedientes temporales agravaron a 
la larga la precaria situaci6n econ6mica y humana de los 
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pueblos afectados por las contracciones demografica y eco
n6mica. 

La mita s6lo lleg6 a satisfacer parte de la mano de obra 
que Potosi necesitaba. Ella proporcionaba el contingente de 
trabajadores menos calificado. El resto de la fuerza de traba
jo estuvo compuesta por jornaleros asalariados, los llamados 
mingas o alquiles, categorfa formada por inmigrantes y por 
mitayos veteranos decididos a no reintegrarse a sus pueblos. 
La poblaci6n activa de Potosi combin6 en proporciones 
cambiantes coacci6n extrema con contrataci6n libre. La con
vivencia de ambas modalidades favoreci6 la difusi6n del tra
bajo voluntario y asalariado en Potosi y, mas alla, por toda la 
superficie del altiplano. Cumplido su turno, los mitayos co
mentaron de vuelta en su pueblo las ventajas y los inconve
nientes que habian percibido en el regimen salarial. Potosi 
oper6 pues como centro de aprendizaje y de irradiaci6n de 
las nociones de remuneraci6n y de dinero. No constituy6, 
naturalmente, el unico foco difusor de novedades, pero sf fue 
el mas importante de los Andes. En Potosi, los indios fueron 
desprendiendose igualmente del componeme hidico y ritual 
que el trabajo siempre habla tenido para elios y aprendieron 
a entenderlo, a la europea, como una amarga condena. 

No porque se hubiera abolido legalmente, d servicio per
sonal desapareci6. Demasiados intereses se hallaban en juego 
como para que los beneficiarios renunciaran sin mas a el. 
Que su ahudo hubiera fracasado en su intento por suprimir
lo no impidi6 que Felipe Ill lo intentara de nuevo, incluso 
-triunfo de la ideologfa frente al pragmarismo- retom6 la 
idea de que los jomaleros se alquilaran en la plaza del. pueblo. 
La cedula que promulg6 en 1601 llevaba impli'cita la aboli
ci6n de la mita potosina. La disposici6n hiz.o cum.fir la alar-
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ma entre los propietarios del altiplano y del virreinato perua
nos. La campafia que los duefios de minas y de ingenios de
sencadenaron en su contra, aunque sonada, no fue con todo 
tan lejos como la de medio siglo antes. Al cabo de ocho afios 
de incertidumbre e incumplimiento, el monarca termin6 
por ceder, en homenaje una vez mas al pragmatismo. La ce
dula grande de 1609 restaur6 los repartimientos, con la pro
mesa de eliminarlos donde bastara el trabajo de los esclavos 
y el de los indios alquilados o, tambien, cuando quedara cla
ro que hablan dejado de ser necesarios. Los repartimientos 
sobrevivieron este intento de liquidaci6n, pero no por mu
cho tiempo. En su erosi6n, acabaron por ser derogados en 
1632 en Nueva Espafia, salvo en lo que afectaba a las minas. 

El trabajo individualizado 

El agobio de repartos y tributos indujo a muchos indios, so
bre todo a los j6venes, a abandonar sus hogares y sus comu
nidades. Los desertores vagaron por los campos, se unieron 
a los insumisos de las selvas o se refugiaron en el anonimato 
de las ciudades. Sus derechos comunitarios caducaron en su 
ausencia y el desarraigo los convirti6 en responsables unicos 
de sus actos y de su destino. Rotos los lazos familiares y de 
vecindad, el indio dependi6 de lo que ganaba con el ejerci
cio de sus brazos. En oposici6n a la vida comunitaria, reali
z6 lo que Marx llam6 "vereintelsich selbsl', es decir, aislarse a 
sl mismo o individualizarse. 

Cansado de deambular o apremiado por la necesidad, lle
g6 un tiempo en el que procur6 asentarse y solicit6 trabajo en 
las haciendas de espafioles o en las comunidades apartadas de 
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la suya. En este Ultimo caso, el cacique se avino a alquilar al fo
rastero tierras vacantes por muerte o por deserci6n y lo hiw 
contra el pago de un canon cuyo ingreso emple6 para sacar de 
apuros las maltrechas areas comunitarias, cuando no se lo em
bols6 el mismo. Caciques y forasteros participaban ya a estas 
alturas de las mismas nociones de alquiler y de dinero. Los re
quisitos que sefialabamos al principio como imprescindibles 
para la instauraci6n del trabajo asalariado paredan reunidos. 
De fines del siglo XVII en adelante, los forasteros y sus descen
dientes vivieron en los pueblos de adopci6n generaci6n tras 
generaci6n, eximidos de las mitas que satisfadan sus conve
cinos. A menudo eludieron tambien el pago del tributo. No 
compartieron en cambio con los comuneros el usufructo gra
tuito de tierras, sino que les cost6 arrendarlas. 

El hacendado, por otra parte, ofreci6 al forastero una par
cela de tierra en su hacienda contra entrega de su energia y 
de su lealtad. El hacendado espafiol o criollo lo protegi6 ade
mas contra la persecuci6n de los caciques o recaudadores de 
su pueblo con el fin de arrancarle las cuotas vencidas y adeu
dadas. Hacendado y forastero convinieron de palabra y sin 
intermediarios un acuerdo de trabajo de cacicter individual 
y no siempre retribuido con dinero. Tierra y protecci6n ata
ron al forastero a la hacienda, hecho que llev6 a que el foras
tero fuera conocido como yanacona. Este vocablo incaico 
implicaba sujeci6n. Para los espafioles equivalfa a la servi
dumbre europea y as{ lo definieron en memorias y textos le
gales. El termino amparaba de hecho un equivoco. 

En un momento en el que se conjugaban escaS<:'l de ma
no de obra, por disminuci6n de la poblac.ion indigena, y ex
pansion de las haciendas, el terrateniente puso d mayor em
pefio en retener a los indios dentro de su propiedad y utiliz6 
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toda suerte de incentivos e imposiciones para conseguirlo. 
La sujeci6n no cont6 sin embargo con respaldo legal. El tra
to acordado otorgaba a ambas partes el mismo derecho a res
cindir el compromiso. La ruptura de! mismo se llev6 a cabo 
las mas de las veces por la vfa de los hechos. Hubo terrate
nientes que expulsaron a los allegados de manera improce
dente de las parcelas concedidas y forasteros que abandona
ron subrepticiamente las haciendas, a veces sonsacados por 
propietarios de haciendas vecinas. Las propiedades rusticas 
de los espaiioles -haciendas, chacras o ranchos- se pobla
ron entonces de yanaconas, allegados, agregados, inquilinos 
y terrazgueros, asf como de otros trabajadores llamados con 
una variedad de apelativos de uso puramente local, cuyo in
ventario se halla todavfa por hacer. 

La hacienda cont6 mas tarde con otro tipo de trabajado
res, tan libres o voluntarios como los forasteros, denomina
dos peones, gafianes, conciertos y de otras maneras. Ellos se 
habfan instalado en las haciendas en familia o por grupos y 
procedfan de lugares cercanos sin que los pueblos hubieran 
dejado de considerarlos suyos y de respetar sus derechos. No 
eran pues fugitivos, ni habfan estado vagando por un tiem
po, pero sf habfan abandonado su comunidad. A veces se ha
bfan decidido a dar ese paso tras servir en alguna hacienda. 
La experiencia adquirida en una o en otra los indujo a pen
sar que !es convenfa. Que el indio se asentara a sabiendas de! 
pueblo en otra parte pone de relieve lo debilitada que se ha
llaba la autoridad comunal a fines de! siglo XVII, al extremo 
de no poder impedir tales deserciones. 

Las ciudades constituyeron una tercera opci6n para los fo
rasteros y otros trabajadores. En crecimiento continuo en po
blaci6n y funciones, las ciudades se hicieron de una mano de 
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obra heterogenea compuesta por espafioles pobres (que tam
bien los hubo}, por abundantes mestizos, esclavos o libertos 
africanos y desde luego por los naturales. A mediados de! si
glo XVII, la mayorfa de los indios de encomienda o mita ha
bfan sido desalojados de! interior de las ciudades espaiiolas, 
en tanto que los inmigrantes rurales, de otras ciudades o in
cluso de bien lejos, se agolpaban con ellos en sus arrabales. De 
dfa los indios trabajaban por jornal en la ciudad que !es esta
ba vedada de noche. Gracias a la fascinaci6n que aquella epo
ca sinti6 por la palabra escrita, los archivos notariales guardan 
abundantes contratos firmados por empleadores y emplea
dos. En la ciudad, la practica de suscribir convenios prevale
ci6 sobre el acuerdo verbal mas informal, ante todo en los ca
sos de prestaciones prolongadas. Por otro lado, el anonimato 
ofreci6 a los llegados a las ciudades la oportunidad buscada de 
romper con sus rakes indigenas y de trepar luego por la esca
la social y emica. Mas de un indio consigui6 borrar SU condi
ci6n en el medio urbano y pasar en su parroqu.ia por mestizo. 

Ei mercado de trabajo 

Situar a mediados del siglo XVII d desarrollo de una parte 
significativa de las actividades laborales dentro de IID merca
do hay quien lo tildaci de exagerado y de anacr6nico. Com
parado ese mercado con el actual, el de antafio carece efecti
vamcnte de la unidad, fluidez y transpa.rencia dcseables y no 
pasa de ser de tamaiio modesco. Solo la soltura con la que los 
medievalistas aplican d termino invita a no renunciar a su 
uso. La situaci6n contemplad.a resulta aruiloga a la que pre
sentahan los albores de la misma institucion en Europa. El 
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supuesto mercado americano emerge abarcando un radio de 
influencia corto y, ademas, sociol6gicamente fragmentado 
seglin Hneas etnicas. Espafioles, mestizos y pardos formaban 
parte de el, aunque encumbrados en peldaiios por encima de 
los que ocupaban los indios. 

De la fuerza de trabajo indfgena, NUe parte cabe conje
turar que concurrfa en ese mercado imperfecto? Un informe 
sobre los habitantes de ese origen de los obispados de Cuz
co, La Paz y Charcas anticipa algunas cantidades. Encargado 
por el virrey Mancera y bien conocido por los historiadores, 
el resumen de 1645 se basa en padrones levantados diligen
temente provincia por provincia, con distinci6n de las clases 
de originarios, forasteros y yanaconas. La primera categorfa 
la formaban quienes trabajaban en y para su comunidad y 
que por lo tanto desarrollaban SU actividad en ambitos aje
nos al mercado de trabajo. Los forasteros y los yanaconas, 
por SU parte, 0 intervenfan habitualmente en el 0 lo habfan 
hecho en alglin momento antes. Este documento arroja en 
termino medio 22 por ciento de forasteros y 14 por ciento 
de yanaconas, residentes en haciendas o ciudades. Ambas 
cantidades sumadas superan la tercera parte de la fuerza de 
trabajo, una proporci6n nada despreciable para aquellos 
tiempos. 

Este monto tal vez merezca algun recorte (podemos ima
ginar por d6nde), pero quiza debiera tambien incrementar
se para incluir el trabajo femenino fuera de casa, el gran au
sente de este y de la mayor parte de los c6mputos coloniales 
de la fuerza de trabajo. Otra agregaci6n imprescindible es, 
por lo dicho ya, la de los mestizos, pardos y blancos asalaria
dos. Nada sorprendente tendrfa, en fin, que la magnitud del 
mercado de esta regi6n andina haya sido menor de tamaiio 
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que el de otras partes de la America indfgena. Es de tener en 
cuenta que los tres obispados citados constituyeron una de 
las areas mas proclives a preservar activas las comunidades 
indfgenas. Esa resistencia se arrastra, como es sabido, hasta 
nuestros dfas. En todo caso, el informe elevado al virrey 
Mancera se presta para que iniciemos una discusi6n acerca 
de la dimensi6n y de la creciente imbricaci6n de los indfge
nas en el mercado laboral. Permite ademas comenzar el de
bate con el respaldo cuantitativo oponuno. Para mayor ri
gor, convendrfa hablar en plural, es decir, de mercados de 
ambitos territoriales y rasgos espedficos, entre los que no de
ben dejarse de !ado los urbanos. Tales mercados habrfan em
prendido entonces un camino que los llevarfa por etapas a 
una hipotetica unificaci6n futura. 

El tercio de la fuerza de trabajo masculina de! sur andino 
que el padr6n de Mancera situ6 en el mercado de trabajo no 
tard6 en ser sobrepasado. En la numeraci6n ordenada en 
1685 por el virrey duque de La Palata, los originarios y los 
forasteros (categorfa que engloba esta vez a forasteros y ya
naconas) aparecen igualados. El espacio censado, si no iden
tico, es parecido al de! recuento anterior, similitud que ex
cluye que la diferencia entre ambos casos se explique por 
remitir a areas de dimensiones distintas. Las magnitudes en 
juego reflejan el cambio social operado entre ambas fechas. 
La igualdad que apuntan las cifras mas tardias es sin embar
go cuestionable, pues los numeros de la epoca no son tan 
fiables como los anteriores. Tai vez el mercado laboral no 
haya crecido tanto en los 40 afios que separan a arnbos re
cuentos. La caucela aconseja pues no echar las campanas al 
vuelo y suponer que 1685 divide en dos la evoluci6n de! 
mercado de crahajo colonial. El censo de ese afio apunta, no 
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obstante, si no al ritmo, al menos a la direcci6n en la que el 
mercado se movfa. 

En resumidas cuentas, en menos de un par de siglos, el 
trabajo "a la espafiola", o si se prefiere "a la europea", por opo
sici6n al modo local, habrfa logrado ser aceptado en un gra
do limitado, pero creciente por parte de la fuerza de trabajo 
indfgena de esa regi6n andina, en contra de la renuencia que 
ella misma habfa mostrado en un principio. De acuerdo con 
las condiciones sefialadas como necesarias para trabajar asf, 
pareda que una parte sustancial de la mano de obra las reu
nfa ya. Mas adelante, el trabajo voluntario se fue propagan
do por los dominios coloniales entre los sectores mas remisos 
hasta llegar a ser el regimen laboral dominante y casi exclusi
vo en nuestros dfas por todo America. Queda para otros es
tudiosos rastrear los pasos dados a partir del punto en el que 
esta exposici6n se desentiende de la cuesti6n, intenci6n pre
vista en el primer parrafo de este capftulo. Antes de volver la 
pagina sobre el asunto, conviene sin embargo dejar sentados 
algunos puntos finales. 

Los argumentos expuestos dejan claro que el trabajo "a la 
europea" no sigui6 un trayecto derecho al propagarse por 
America, sino que dio rodeos y cay6 en contradicciones. La 
oposici6n inicial entre el trabajo ancestral y el europeo no se 
resolvi6 por una adopci6n rotunda e inmediata del segun
do, sino que dio origen a un regimen mixto, intermedio e 
impuro, con rasgos tomados en prestamo de las dos moda
lidades. El trabajo reclutado y ejecutado de forma colectiva, 
por tandas y en cuadrillas, prolong6 en cierto modo las 
practicas tradicionales con importantes modificaciones. El 
beneficiario del trabajo asf proporcionado no fue la comu
nidad, sino alguien ajeno a la misma. Por otra parte, el re-
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ceptor de esa energfa retribuia su entrega abonando un sala
rio compensatorio. Los terminos queen el regimen europeo 
moderno vinculaban remuneraci6n a consentimiento se di
sociaron pues al pasar a suelo americano. Salario y presta
ci6n compulsiva sufrieron ambos una profunda distorsi6n 
hasta hacerlos de hecho compatibles. En la fase de cambios 
siguiente, los propios indfgenas se encargaron de desenredar 
la madeja de las contradicciones alumbradas. Una parte de 
ellos tom6 distancia, ffsica y anfmicamente, de su comuni
dad y acept6 trabajar para un amo, a tftulo individual o en 
familia, a cambio de una retribuci6n en moneda o en espe
cie. Estos transgresores de las normas ancestrales tardaron 
en ser mayorfa. Mientras la actitud que ellos representaban 
ganaba posiciones, los naturales siguieron trabajando por 
largo tiempo en sus comunidades. El regimen mixto tendi6 
a desaparecer hasta su extinci6n, antes o despues, segun los 
lugares. El sector laboral voluntario gan6 en atractivo al des
puntar el mercado laboral. 

La prudencia aconsejarfa aplazar el uso de los terminos de 
trabajo libre y de mercado hasta que repartimientos, yanaco
naje y otras modalidades ma! avenidas con d voluntario hu
bieran desaparecido en las lndias y la cara de! capitalismo 
asomara en un escenario mas despejado. lmpurezas y equf
vocos, coacciones y demas maculas se habrian eclipsado. La 
compuJsi6n subrept:icia no es sin embargo privativa de aque
lla epoca lejana, sino que cabe enconcra.rl.a en pleno regimen 
capitalista. Este propicia, pero no exige, su complera desapa
rici6n. La jurisprudencia actual contra los rontratos leoni
nos pone de manifiesto la supervivencia en las relaciones la
borales de practicas coactivas atin en nuestros dias, cierto es 
queen grados de coercion notoriamente mirigados en com-
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paraci6n con los observados en la epoca colonial 0 incluso 
mas tarde. Los actos puntuales de coacci6n no impiden que 
los tratos laborales se desarrollen ahora en la esfera de un 
mercado basicamente libre. En todo caso, las presiones ejer
cidas entonces sobre ellos no confinaron a los amerindios en 
una servidumbre permanente. 

El trabajo indigena se diferencia radicalmente del servil 
que la conquista introdujo en gran escala en America. La es
clavitud, reservada aqui mayormente a los africanos, no es 
comparable al regimen de fuerza al que estuvieron sometidos 
los amerindios, no s6lo por el menor grado de exacciones 
exigidas a estos, sino principalmente por las salidas que se 
ofredan a las respectivas condiciones. El indio, juridicamen
te libre, encontr6 despejado el camino para librarse de los re
querimientos ya sea de la comunidad como del trabajo mix
to. El esclavo, en cambio, no cont6 con escapatoria alguna, 
salvo las irreversibles de la muerte o de la huida. La reinser
ci6n del esclavo cimarr6n en la sociedad colonial estaba en 
efecto descartada, a diferencia de lo que hemos visto que su
cedia con el fugitivo indigena. Al huir, este se transformaba 
en forastero o en yanacona. Sustraerse a la esclavitud no es
tuvo en manos del esclavo. Su manumisi6n dependia de un 
acto de voluntad del propietario, a cuya exclusiva discreci6n 
quedaba concederla, asi como que el siervo pudiera incorpo
rarse al trabajo voluntario y remunerado en calidad de liber
to. El indio labr6 su suerte, mientras que el esclavo africano 
poco pudo hacer por ella. La distinci6n pone en evidencia 
una diferencia radical en c6mo los regimenes laborales del 
mundo indigena centro y sudamericanos se transformaron 
en comparaci6n con el camino seguido al respecto por la so
ciedad esclavista norteamericana. De este segundo modo de 
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operar, la reciente historiograffa norteamericana lo eleva a 
modelo de cambio de validez universal, lo cual a la vista de 
lo expuesto no parece ser el caso. 

En 1985, Klein y Engerman definieron la transformaci6n 
operada en territorio norteamericano a raiz de la guerra civil 
que asol6 la naci6n en el segundo tercio del siglo XIX como 
la sustituci6n del trabajo forzado, realizado por cuadrillas de 
hombres y mujeres bajo supervisi6n superior, por la activi
dad de unidades familiares bajo responsabilidad del propio 
trabajador. El paso, muy cierto y trascendental en el ambito 
en el que se dio, procedi6 de la esclavitud al trabajo libre. La 
distancia que separa ambos terminos fue incluso ahondada 
en estudios posteriores. El campo de las actividades laborales 
sujetas a coacci6n fue extendido al incluir en el el indentured 
/aboranglosaj6n, la servidumbre europea y la esclavitud en el 
Caribe y Brasil, paralela a la norteamericana. El trabajo ind1-
gena en la America central y sudamericana no entr6 a formar 
parte del esquema, despachado que fue sin matices como 
trabajo forzado. La vertiente libre del trabajo fue en cambio 
minimizada, al reducir el peso potencial de 6ita en la Norte
america prebelica, postergar la aparici6n del trabajo volunta
rio en la Europa septentrional hasta el siglo XVIII e ignorar el 
traspaso de la noci6n y de la practica a las Indias bajo domi
nio espafiol. Cuanto mas se lleva a ambos regimenes labora
les a distanciarse, el cambio gestado por la guerra civil gana 
en dramatismo. Por SU intensidad, ate puede pasar por revo
lucionario y, por sus consecuencias, puede <larsde una enver
gadura universal. 

Lddas las pagjnas dedicadas a exponer esta cuesti6n, 
cuesta admitir la simplificacion, acentuada en la sintesis, 
propugnada pQf importantes historiadores econ6micos nor-
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teamericanos. Resulta evidente que la misma minusvalora las 
fuentes del trabajo voluntario y asalariado en la Europa me
ridional, no toma en cuenta su temprana traslaci6n al hemis
ferio occidental e ignora el desarrollo aut6nomo del trabajo 
libre en la America indigena. Los cambios producidos en el 
son por cierto anteriores al fin de la esclavitud norteamerica
na. El esquema trazado por la historia norteamericana postu
la ademas un cambio lineal y brusco, cuando se conoce otro 
mas gradual y atormentado por retrocesos y contradicciones. 
Aquel esquema tampoco toma en cuenta las dimensiones de
mograficas y culturales de la cuesti6n. Las plantaciones escla
vistas se implantaron sobre un vacio de poblaci6n hasta cier
to punto originario en las colonias inglesas de Norteamerica 
y como consecuencia de una sobreexplotaci6n de los natura
les en el Caribe y Brasil. El vaciamiento evit6 que el trabajo 
voluntario y asalariado topara aqui con una oposici6n cultu
ral y que se desvirtuara tal como sucedi6 en la America cen
tral y septentrional. El hemisferio occidental alberga pues no 
uno sino por lo menos dos modelos de transici6n hacia el 
trabajo voluntario y asalariado moderno. 

El trabajo que los indigenas desarrollaron en el sector eu
ropeo de la economia colonial suele tenerse como forzado, lo 
que relega a los indios a la categoria de victimas. Victimas 
hubo sin duda entre ellos, pero no lo fueron todos, ni siem
pre. Los conquistadores apremiaron a menudo a los indios y 
el Estado toler6 los abusos bajo el supuesto de la necesidad. 
A pesar de ello, la participaci6n laboral de estos resulta acti
va. Los indios se resistieron a las novedades propuestas en 
materia laboral por los intrusos e introdujeron en ellas reto
ques para adecuarlas a sus criterios culturales. El regimen sa
larial que se difundi6 por las lndias no constituy6 por ende 
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una replica exacta del modelo europeo, sino que registra la 
impronta, no siempre consciente o deliberada, de la actua
ci6n y del pensamiento de los naturales. En el trabajo colo
nial, los indios, conviene subrayar, no constituyeron meros 
elementos pasivos, sino que tomaron parte con mayor o me
nor fortuna en la elaboraci6n de su destino. 

OrientaciOn bibliogrtlfica 

Las aseveraciones hechas en este ensayo cuentan con el res
paldo de ardculos o monografias de dificil acceso para el lec
tor no especializado. De ellos se citan unos pocos. De las 
condiciones del trabajo ind1gena en la era colonial se han 
ocupado en terminos generales Murdo J. Macleod, ''Aspec
tos de la economfa interna de la America espafiola: fuerza de 
trabajo, sistema tributario, distribuci6n e intercambios", en 
Leslie Bethell, Historia de America Latina, 3. America Latina 
colonial· economfa, Barcelona, 2000, pp. 148-188; Juan Vi
llamarin y Judith Villamarin, "El trabajo indigena. Su papel 
en la organizaci6n social y poHtica prehispana y colonial", en 
Marcello Carmagnani et al {coord.), Para u111l historia de 
Amirica Ill Los nudos (2), Mexico, 1999, pp. 13-72, y, re
cientemente, John M. Monteiro, "Labor systems", en V. 
Bulmer-Thomas et al, The CambriJge Economic History of 
Latin America, Nueva York, 2006, vol. l, pp. 185-231. Re
ferencias a las rdaciones laborales se encuentran en obras de 
tema amplio. De la reciprocidad andina en matetia de traba
jo se ocupa John V. Murra en Formaciona eco7Wmicas y poli
ticas de/ mundo andino, Lima, 1973, en especial el cap1tulo 
3, y, dd trabajo en la fapafia renacentista, Jose Antonio Ma-
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ravall en Estado moderno y mentalidad social, siglos xv a XVII, 

Madrid, 1972, en particular el vol. 2, capftulo 3, pp. 353-
404. Las ideologfas relativas al trabajo y la actitud de la Co
rona con respecto al mismo han sido abordadas en Nicolas 
Sanchez-Albornoz, "El trabajo indfgena en los Andes. Teo
rfas de! siglo XVI", en Gonzalo Anes et al (eds.), Historia eco
nomica y pemamiento social Homenaje a Diego Mateo del Pe
ral, Alianza, Madrid, 1982, pp. 19-44. Aspectos especiales se 
hallan desarrollados en lo que concierne a las minas de Po
tosf en Peter Bakewell, Mineros de la Montana Roja, Madrid, 
1989, y para los obrajes en Manuel Mifio Grijalvo, La pro
toindustria colonial hispanoamericana, Mexico, 1993. Se dis
pone ademas de varias colecciones documemales sobre el 
trabajo en el periodo colonial. Las mas importantes proce
den de! prollfico historiador mexicano Silvio Zavala, Fuen
tes para la historia def trabajo en Nueva Espana, 1575-1805 
(con Marfa Castel16), 8 vols., Mexico, 1939-1945; El servi
cio personal de los indios en Nueva Espafia, 6 vols., Mexico, 
1984-1990, y El servicio personal de los indios en el Pern, 3 
vols., Mexico, 1978-1980. 

Con respecto a las tesis de los historiadores norteamerica
nos sobre el cambio del trabajo esclavo al libre en Estados 
Unidos, a las que nos referimos al final de la exposici6n, bas
ta consultar H.S. Klein y S.L. Engerman, "The transition 
from slave to free labor: Notes on a comparative economic 
model", en M. Moreno Fraginals etaL (eds.), Between slavery 
and free labor: The Spanish-speaking Caribbean in the Nine
teenth Century, Baltimore, 1985, pp. 255-269; asf como 
S.L. Engerman (ed.), Terms of labor. Slavery, serfdom, andfree 
labor, Stanford, 1999, y D. Eltis, The rise of African slavery 
in the Americas, Nueva York, 2000. 





4 
INTERCAMBIO INTELECTUAL. 

EDUCACI6N SUPERIOR, 
ESCOLASTICA Y ECONOMfA. 

VIDA Y OBRA DE TOMAs DE MERCADO 

Si las transferencias de Europa a America examinadas en los 
capftulos precedentes han dibujado grandes lienzos, la bio
graffa individualiza un caso. El personaje del que pasamos a 
ocuparnos es fray Tomas de Mercado, un dominico natural 
de la capital andaluza, pero formado en Mexico. Mercado 
ensefi6 filosoffa y escribi6 obras reputadas allf y en Espana. 
Su figura ejemplifica el intercambio intelectual entre el Vie
jo y el Nuevo Mundo existente desde muy temprano. 

Mercado naci6 en Sevilla y, de joven, pas6 a Mexico. Al 
no haber sido localizada su fe de bautismo, ni su primera li
cencia de embarque para las lndias, el origen, nombre y fe
cha de nacimiento han dado pie a especulaciones. Popescu 
(1999: 213) lo supone, por celo americanista, natural del 
Nuevo Mundo. Sastre Varas (1988: 676-677) se pregunta si 
Mercado fue el apellido familiar o el nombre conventual. 
Mercado es un apellido castellano comun sin halo alguno de 
cristiandad como para adoptarlo en religi6n. Ignoramos a 
que edad, con que educaci6n y en que condici6n emigr6 a 
America, si habfa trabajado de joven con sus manos o si lleg6 
con algunas letras. Tales precisiones ayudarfan a comprender 
por que Mercado prefiri6 una orden religiosa intelectual
mente exigente como es la de los Predicadores y por que sac6 
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tan rapido provecho de las ensefianzas conventuales. Entre la 
fecha en que lleg6 a la Nueva Espana y su entrada en religion 
median afios sobre los que nada sabemos. ~Que hizo Merca
do en ese tiempo y que lo llev6 a preferir el recogimiento del 
daustro a las oportunidades que las armas, el negocio o la ad
ministraci6n ofredan a la juventud y por las que los mas de 
sus contemporaneos se indinaron? En los libros que escribi6 
mas tarde, Mercado guarda silencio sobre SU pasado, a pesar 
de que recurre a menudo a la primera persona en sus argu
mentos. Su prosa proporciona pocas pistas personales. Mer
cado fue confesor, pero se confes6 poco con sus lectores. 

El primer dato fehaciente de su vida es el de su ingreso en 
el convento de Santo Domingo de la ciudad de Mexico en 
1552, quiza no demasiado joven (Sastre Varas, 1988: 678-
679). Concluido el noviciado, fue elevado al rango de ac6li
to, dos afios despues a subdiacono y a diacono en 1556. Su 
ascenso culmin6 en 1558, al ser ordenado sacerdote. Al al
canzar ese estado, su orden no lo destin6 a evangelizar in
dios, ni lo situ6 en una doctrina, un destino frecuente. De
bi6 ver en el rasgos prometedores y quiso aprovechar SU 

talento para la ensefianza, campo que tambien urgfa desarro
llar en las Indias. El Capltulo Provincial de la Orden lo 
nombr6 lector de Artes (14 de septiembre de 1559). Por 
cuatro afios ensefi6 filosofia en el Estudio General domini
co. Una referencia hace de Mercado prior dd convento ca
pitalino por algiln tiempo (Ulloa, 1977: 167). La docencia 
la ejerci6 simult:ineamente con una labor sacerdotal que le 
permiti6 conocer por dentro el mundo de los negocios del 
virreinato. En d confesionario escucho las trihulaciones de 
los mercaderes capitalinos dedicados al comercio uansatlan
tico. La experiencia recogida por los confi:sores indujo a la 
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Orden a elaborar un cuerpo de resoluciones en las que se 
inspirarfa el libro que nuestro autor redact6 mas adelante 
(Davila Padilla, 1596: 576). La Universidad de Mexico ha
bfa sido fundada 10 afios antes y no le sobraban los docen
tes, pero la Orden de Predicadores prefiri6 prescindir de uno 
y envi6 a su hermano en religi6n proseguir su capacitaci6n 
intelectual y profesional en Espana. La decisi6n supone una 
distinci6n mas hacia SU persona. El viaje de Mercado, en 
1562, anticipa el derrotero que millares de becarios america
nos emprendieron cuatro siglos despues rumbo a Espana. 

Pasado un afio en su ciudad natal, Mercado se encamin6 
a Salamanca y se anot6 en su Facultad de Teologfa. Salaman
ca habfa prohijado la fundaci6n de la Universidad de Mexi
co yen ella se habfan formado los primeros profesores que le 
dieron sus reglas y que introdujeron sus costumbres. Nada 
tiene pues de sorprendente que la Orden animara a un 
miembro de la misma corporaci6n a beber en fuentes que 
eran las suyas. En Salamanca, Mercado permaneci6 tan s6lo 
hasta completar el curso. Luego regres6 a Sevilla para seguir 
ensefiando en el Colegio de Santo Tomas que los dominicos 
regentaban en esa ciudad (Sastre Varas, 1988). 

En el puerto de! Guadalquivir volvi6 a ejercer al mismo 
tiempo la docencia, el sacerdocio y la escritura. Por su con
fesionario desfilaron, como antes en Mexico, los hombres de 
negocios que se movJ'.an por las gradas de la catedral, lugar en 
el que se atendJ'.an y cerraban los tratos mercantiles. Conoce
dor como ningiln otro confesor de los dos extremos de la 
Carrera de Indias, los mercaderes consultaron con el. Les 
preocupaban la licitud o ilicitud de formas de contrataci6n 
hasta entonces ineditas, comunes ya en el negocio con Ame
rica. Ante la insistencia de los penitentes, Mercado se deci-
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di6 a redactar un manual para orientaci6n de confesores. 
"Residiendo los pasados afios en la ciudad" -escribe el frai
le en la epfstola nuncupatoria-, "Angelo Brunengo, hom
bre cursado desde su mocedad en los negocios de estas gra
das, me compeli6 con buenas razones a poner en orden y 
estilo claro muchas decisiones de casos tocantes a mercade
res que en diversos tiempos y lugares habia dado casi en to
das las materias de sus tratos, as{ viviendo en Nueva Espafia 
como en esta Universidad [de mercaderes]" (Mercado, 
1977: 13). Concebido y redactado en parte en Sevilla, Mer
cado concluy6 en Salamanca el libro titulado Tratos y contra
tos de mercaderes y tratantes a fines de 1567. 

En 1566, Mercado habia vuelto ya a la universidad caste
llana donde completaria tres afios de estudios (Rodriguez 
Cruz, 1988: 671). Su presencia en ella no pas6 desapercibi
da. Lo sugiere la lectura de las censuras eclesi:isticas del libro 
mencionado. Masque el nihil obstatde rigor, los dictamenes 
parecen una invitaci6n a la lectura al modo de los comenta
rios elogiosos que se incluyen hoy en las solapas de los libros. 
Tratos cont6 pues, desde antes de empezar a circular, con el 
respaldo de un plantel de padrinos de primera fila. En mayo 
de 1569, el manuscrito recibi6 la licencia real imprescindi
ble para su publicaci6n. Los Ultimos pliegos de la obra de
bieron imprirnirse y encuadernarse en Salamanca en la se
gunda mitad del afio. Escrito en castetlano y no en latin, la 
lengua vulgar facilitarfa la lectura y la difusion del libro. 

La obra satisfada la confiama que los dominicos habian 
depositado en su carrera. Pendiente quedaba sin embargo la 
cuesti6n del rltulo universitario en procura dd cual Merca
do habia cruzado el Atlantico. Alum.no de la Universidad de 
Salamanca, imbuido de sus ensefianzas y cirado en terminos 
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genericos como maestro de Santa Teologfa, es comprensible 
que sus bi6grafos, entre los que me cuento, unieran las tres 
circunstancias y le atribuyeran un grado salmantino, sin 
contar con pruebas para esa afirmaci6n. En el archivo de la 
universidad consta la inscripci6n de Mercado, pero no la ex
pedici6n de diploma alguno a su nombre. ~C6mo explicar la 
ausencia? El fraile jamas abandon6 los estudios; los escalon6. 
Es mas, los censores de su libro, el secretario del rey, la epis
tola nuncupatoria, todos dieron al autor por "padre maes
tro". A la altura de mayo de 1568, esos comentarios sugieren 
que el colegial habfa concluido sus estudios y que le corres
pondfa por derecho el grado respectivo. No obstante, tam
poco consta documentalmente que Mercado haya siquiera 
solicitado el titulo. Sastre Varas (1988: 683) explica el pre
sunto desistimiento por estrechez de recursos, por no incu
rrir en los altos dispendios que la costumbre imponfa. La 
graduaci6n requerfa, entre otras celebraciones, convidar con 
toda una corrida de toros, condici6n hoy por suerte en de
suso. Renunciar al diploma por falta de medios no fue, al pa
recer, excepcional entonces. Sin disponer de medios propios, 
y procedente de un convento ultramarino, es posible que 
Mercado se contentara con pedir una probanza de las asig
naturas aprobadas. Por desdicha, ni siquiera consta esto, por 
haberse perdido el registro de estos documentos de los afios 
en los que el deberfa encontrarse. 

Un halo de misterio rodea pues la conclusion de los estu
dios del fraile, sombra que pudo haberle acarreado inconve
nientes profesionales de no haberla despejado pronto otro 
diploma habilitante. Mercado pudo prescindir del reconoci
miento civil porque la Provincia Betica de la Orden de Pre
dicadores solicit6 para el el Magisterio en Sagrada Teologla 
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ante el Capitulo General de los dominicos reunido en Roma 
en mayo de 1569. El grado que concedfa este gozaba de 
prestigio y venfa dotado de privilegios especiales. El aviso de 
que la solicitud habfa sido depositada en Roma debi6 llegar 
a Salamanca antes de que el impresor tirara el primer pliego 
del libro. Para enaltecer el prestigio de un autor novel, el im
presor induy6 la noticia en la portada. Mercado figura en 
ella como "padre presentado". La portada no hace referencia 
al grado salmantino. 

Nada mas empezar a circular los Tratos, el autor concibi6 
su reedici6n con dos aditamemos de signo opuesto. Puestas 
manos a la obra, el nuevo volumen viene encabezado por un 
primer libro sobre la raz6n natural, tema que explicita el fun
damento teol6gico sobre el que reposa el libro. Con esta adi
ci6n, el tomo pierde el caracter de manual que tuvo en su ori
gen y se transforma en una ambiciosa Suma de tratos y 
contratos. El segundo aditamento rebaja al reves el tono de la 
obra. Mercado polemiza en el con un oscuro autor sevillano 
sobre un asunto de entidad menor, como es el caso practico 
de la tasa del trigo promulgada en 1568 (Mexia, 1569). El 
doble movimiento hacia arriba y hacia abajo, te6rico y empl
rico, no armonizan. Un impresor sevillano se hiw sin embar
go cargo de la edici6n. Posiblemente sali6 a la calle en la pri
mavera de 1571. El antiguo dtulo de "padre presentado" 
desaparece de la ponada, sustituido por el mas sonoro de 
maestro en teologia. Dos libros mis de Mercado, que salie
ron de la misma imprenta meses despues, no lo nombran sin 
embargo de esa manera, sino que lo Uaman con toda propie
dad artium ac sacrae Theologiae profosor, es decir profesor en 
Anes yen Sagrada Teologia, como oorrespondla exactamen
te a la funci6n que el fraile de:sempefiaha en cl colegio domi-
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nico de la capital hispalense. Ambos vohimenes, de gran for
mato y escritos en latfn, tratan el primero de la 16gica formal 
de Pedro Hispano y el segundo de la 16gica material de Aris
t6teles. De sus paginas cabe extraer asimismo una teorfa de! 
lenguaje y otra de! conocimiento, segi.ln sefi.alan Beuchot e 
ffi.iguez (1990). Al parecer, estos libros recogen las lecciones 
que Mercado dict6 en Mexico y en Sevilla (Davila Padilla, 
1596: 587). En todo caso, fueron obras destinadas principal
mente a la ensefi.anza. 

Independientemente de que hubiera obtenido o no el d
tulo de esa universidad, Salamanca molde6 al fraile en el jus
naturalismo que se ensefi.aba en sus aulas y le proporcion6 
vuelo intelectual. Su primer libro vio la luz junto al Tormes 
y alH tambien surgi6 la idea de convertirlo en una Suma, al 
modo de sus admirados doctores salmantinos, para quienes 
coda suma coronaba un pensamiento sistematico. Ese lazo in
negable ha llevado a incluir a Mercado en la escuela de Sala
manca. Una plena adscripci6n levanta sin embargo ciertas re
servas por cuanto Mercado no form6 parte de su claustro ni 
se le conoce dtulo de esa universidad. Tengase sin embargo 
en cuenta que la Hamada escuela de Salamanca no form6 en
tonces una unidad academica y que su nombre apenas data 
de hace medio siglo. Su bautizo es moderno (Grice-Hutchin
son, 1952, 1982 y 1989; Tedde de Lorca y Perdices de Blas, 
1999). El termino de escuela vale por otra parte como deno
minador de varias voces, entre las que parece licito incluir la 
de Mercado, siempre que se cuide de hacer constar que per
tenece a ella por afinidad intelectual y no profesional. 

Mercado se hallaba en Sevilla cuando el Capftulo Gene
ral de la Orden de Predicadores, reunido en la ciudad de Bar
celona, le concedi6 tres afi.os despues, sin muestras de premu-
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ra, el diploma de magister en Sagrada Teologia (30 de mayo 
de 1574). De repente, la vida del fraile tom6 un ritmo acele
rado. A los cinco meses de tomada la decision, el flamante 
magisterse hizo a la mar (25 de octubre de 1574), como si 
hubiera permanecido en Andaluda todo ese tiempo a la es
pera de la ansiada noticia. El o su Orden, o los dos juntos, te
nian decidido que, alcanzado el objetivo que le habia llevado 
a Espana, volveria a Mexico. Su presencia en el Viejo Mun
do dejaba de justificarse. En sus prisas, se arriesg6 a navegar 
al margen de la Carrera y fuera de temporada. Los huracanes 
arrecian temibles a fin de ano en el Caribe. 

El ciclo peninsular maduro de la vida del fraile (por con
traposici6n al juvenil) conclufa en medio de satisfacciones 
profesionales, intelectuales y emocionales. De Espana regre
saba a Mexico con un diploma y cuatro titulos impresos, 
con un amplio conocimiemo del mundo academico y mer
cantil y con prestigio personal. Tras larga espera volvia con el 
grado de maestro, el mas comun por cieno entre la jerarquia 
eclesiastica indiana. Entre 1500 y 1850, cerca de 40 por 
demo de los obispos dominicos de America ostentaron ese 
dtulo (Castaneda y Marchena, 1988: 724). El diploma po
drfa haberle abieno muchas puertas. Los pron6sticos le au
guraban un lucido porvenir academico y eclesiastico. De 
momemo, era hora de que Mercado volcara en las Indias 
cuanta formaci6n habfa adquirido en 12 afios de ausencia. 
Los tres baules de penenencias en que consisti6 su equipaje 
debieron contener ejemplares de SUS fibros de util referencia 
para sus pr6ximas lecciones. Por desgracia, Mercado no los 
necesit6. Unas fiebres malignas frustraron los augurios aca
bando con sus dfas antes de que pu.diera pisar tierra ameri
cana. El fraile sevillano falleci6 cincuent6n a la vista de San 
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Juan de Ulua, a principios de 1575, y su cuerpo inerte fue 
entregado a las aguas. 

Desaparecido el autor en un remoto mar tropical, su 
obra principal no qued6 por ello sepultada. La popularidad 
alcanzada por la Suma fue ta! que el mercader de libros Die
go Nufiez encomend6 su reedici6n a su impresor de la calle 
de la Sierpe, como se llamaba entonces a esa via popular de 
Sevilla. La reimpresi6n se hizo en 1587, 12 afios despues de 
que el fraile expirara. Traducido el manual salmantino al ita
liano en 1591 en Venecia, capital de la edici6n, cobr6 difu
si6n internacional. Las comisiones academicas evaluan hoy 
dia el merito de un estudioso por las veces que los pares ci
tan su obra. Con Mercado cabrfa obrar de! mismo modo. 
Los moralistas de! siglo XVI y XVII, espafioles y europeos, re
conocieron su autoridad ( ~- L6pez, 1589; Rodrigues, 1594; 
Vega, 1594; Ledesma, 1603; Salas, 1617; Lugo, 1642). Los 
repertorios bibliograficos y eclesiales de la epoca incluyen sin 
falta su nombre (vg. Antonio, 1648; Miraeo, 1649; Altamu
ra, 1678; Quetify Echard, 1719-1721). 

De las obras escritas por Mercado, la mas citada es sin 
duda Suma de tratos y contratos. Sus trabajos filos6ficos goza
ron en cambio de un exito fugaz, pues acabaron por ser des
plazados de su uso en la ensefianza por sus competidores. 
Las criaturas filos6ficas de Mercado llaman la atenci6n hoy 
menos por su calado que por su probable genesis novohispa
na. Aunque fueron impresas en Sevilla, se supone que se in
cubaron en Mexico, raz6n por la que los estudiosos de este 
pals las consideran con satisfacci6n como temprano aporte 
de! Nuevo Mundo a la filosofia occidental (Robles, 1945 y 
1950; Gallegos Rocafull, 1952; Redmond y Beuchot, 1985; 
Beuchot, 1991y1996). Ese particular justifica asimismo el 
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empefio de Beuchat (1986 y 1994) por recuperarlas en ree
dici6n de! texto latino con traducci6n al castellano. En todo 
caso, no deja de ser llamativo que, pocos decenios despues 
de la introducci6n de! latfn y de la filosoffa antigua y esco
lastica, la l6gica aristotelica fuera ensefiada, lefda y moviera 
la pluma en Nueva Espafia. 

La Suma fue apreciada por los pensadores escolasticos por 
mas de siglo y medio, lo que no es poco tiempo, pero, al 
irrumpir con fuerza el saber profano, el libro inici6 una dis
creta retirada de la fama. En los siglos XVIII y XIX, pocos re
cordaron la dimensi6n filos6fico-moral de la obra, salvo en 
contadas ocasiones. En los estertores de! regimen virreinal, 
Beristain y Souza protagoniz6 en 1819 una de las mayores 
trasnochadas en Mexico al aconsejar su reimpresi6n por su 
sentido etico: "para que ande en 1as manos de todos los co
merciantes para seguridad de sus conciencias". La mengua 
de su celebridad no conden6 sin embargo a la Suma al olvi
do. Del silencio la libr6 su contenido econ6mico. En el siglo 
XVIll, Adam Smith y sus contemporaneos fundaron una 
ciencia que no ha dejado de crecer hasta nuestros dfas. Los 
adeptos al nuevo campo cientffico se apresuraron a huscar en 
el pasado rakes y antocesores para su disciplina. En Espafia, 
Mercado fue admicido como precursor por sus observacio
nes sobre el comercio y las finanzas del Siglo de Oro. Su 
aceptacion se hizo sin embargo bajo falsa etiqueca. En el res
cace de su figura, los economistas liberates tildaron su pen
samiento de mercanrilista, lo que en su pluma no suponfa 
precisamenteun elogio (i..g. SempereyGuarinos, 1801; Col
meiro, 1880; Rahola, 1885). 

El af.ln por poner r6ruJos a las ideas eron6micas del pa
sado fue sustituido en los albores del siglo xx por la bUsque-
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da de aquellos conceptos que cada epoca aplica a la actividad 
productiva y al intercambio. Mas que la formalizaci6n de 
doctrinas, interes6 c6mo se analizaba en cada momento la 
realidad econ6mica (Schumpeter, 1955; Gordon, 1975). Al 
girar de perspectiva, asomaron atisbos de modernidad por 
debajo de la ropa talar que vestfa. Con Mercado ocurri6 lo 
mismo que con toda la escolastica (Dempsey, 1936 y 1948; 
Noonan, 1957; Roover, 1971y1974). La Hamada segunda 
escoldstica, de inspiraci6n salmantina (Weber, 1962; G6mez 
Camacho, 1998), resulta que expuso en materia econ6mica, 
mas que un bloque de pensamiento anquilosado en retirada, 
una pugna entre el molde heredado y la realidad de un uni
verso ensanchado por el descubrimiento de America. En el 
hemisferio occidental se originaron practicas a cuya luz bubo 
de reinterpretarse las actividades comerciales y financieras 
europeas. 

Observado el comercio ultramarino con cabeza en Sevi
lla, Mercado formul6 varias teodas econ6micas cargadas de 
novedades. Con una teoda cuantitativa del dinero anticip6 
el monetarismo de plena actualidad en nuestros dfas. Su 
adopci6n de una concepci6n subjetiva del valor, junto con la 
asignaci6n al mercado de un funci6n central, aproxima sus 
opiniones al pensamiento liberal posterior, en oposici6n a la 
rapida lectura que de SU obra hiw el siglo XIX al rotularla de 
mercantilista. Por muchas rawnes, no cabe adscribir el pen
samiento de Mercado a un liberalismo puro, pero tampoco 
al mercantilismo. Sus opiniones no germinaron en soledad. 
Varios espafioles y extranjeros intuyeron en paralelo la men
cionada teoda cuantitativa del dinero. La escolastica sal
mantina habfa asimismo aceptado antes que el la noci6n 
subjetiva del valor y la centralidad del mercado. El fraile se-
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villano no repiti6 a los demas, sino que coincidi6 con ellos 
empujado por experiencias propias. 

Ni sus observaciones, ni sus deducciones fueron sin em
bargo elaboradas con el detenimiento que requiere una pro
puesta sistematica. De haberlas formulado antes que otros y 
de esa manera, Mercado habrfa sido acreedor de un premio 
Nobel de economfa, un premio que tardada cuatro siglos en 
fundarse y otorgarse. Ahora bien, lo que el fraile hizo fue 
simplemente dejar que la evidencia hablara, lo que tiene 
mucho merito de por sL No cerr6 los ojos ante ella, como 
tantos otros de sus contemporaneos en particular en el mun
do religioso. El fraile expuso hechos, pero no se adentr6 has
ta sus ultimas consecuencias. Mas bien procur6 conciliar lo 
percibido por el con el saber consagrado. El dominico no se 
enfrent6 al tomismo, sino que lo mech6 de herramientas de 
intelecci6n nuevas. Y lo hizo no a hurtadillas, en latfn como 
era habitual, sino en lengua castellana para que todo el mun
do lo entendiera. 

Sevilla se halla presente de forma permanente en las pagi
nas de la Suma de tratos y contratos por las anecdotas o los 
ejemplos induidos, tanto que se ha podido furmar con sus ex
tractos un libro de bolsillo sobre la economfa andalm:a, o me
jor dicho sobre la sevillana dd mil seiscientos (Acosta, 1985). 
La Suma recoge el efecto que d despacho de las floras tuvo so
bre la agricultura de la campifia andalu7.a y describe los cam
bios de moneda entre Sevilla y las principales pla7.as europeas. 
El deralle con ·que aborda esos puntos es sin embargo menor 
que d que dedica a las operaciones de los cargadores a Indias. 
El trato de escos en bienes yen capitales solia ser a la gruesa y 
encerraba un riesgo altisimo por la distancia que hah!a de cu
brirse y los extensos pl:a:ros que requerfa la finali:racion de la 
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transacci6n. Lo rudimentario del mercado de destino agrega
ba riesgos a la operaci6n. Un solo individuo rara vez cont6 
con suficiente capacidad financiera como para operar en soli
tario. Correr el albur unicamente se justificaba si los benefi
cios previsibles, propios y los de los socios, prometfan ser muy 
altos. La moral en vigor admitfa un sobreprecio cuando me
diaba transporte de mercaderfas y dineros, pero no lo admi
da todavfa en el caso de que hubiera una diferencia de tiem
po y se corrieran riesgos excesivos. Los reditos obtenidos en 
estas circunstancias eran tenidos por usura, condenada por la 
moral y la religion. Por su condici6n de clerigo, Mercado no 
se atrevi6 a reconocer la licitud moral del credito. Mas pclc
ticos y menos escrupulosos, los tribunales civiles sevillanos 
mostraron mayor flexibilidad al respecto en sus decisiones ju
diciales, como apunta Bernal (1999). 

El mismo historiador sevillano ha puesto de manifiesto 
otro rasgo de la Suma. Del dominio politico y econ6mico 
que Espaiia ejerci6 sobre las Indias, los contemporaneos 
publicaron poco, aparte de las consabidas cr6nicas de la 
conquista. Sobre el aporte del Nuevo Mundo al desarrollo 
del capitalismo mundial queda abundante documentaci6n 
mercantil, pero pocas obras contemporaneas. Bernal expli
ca ese sorprendente fallo informativo por una deliberada 
"discreci6n", con el objeto de no divulgar noticias comercia
les que pudieran ser de provecho para los competidores. En 
la misma linea, los portugueses retuvieron en pocas manos 
la informaci6n geografica sobre los descubrimientos marfti
mos. Mercado rompi6 con esa regla tacita. El habito ecle
siastico debi6 proteger su atrevimiento, pero cabe suponer 
tambien que, cuando el fraile tom6 la pluma, los drculos 
oficiales se mostraban ya mejor dispuestos a favor de la 
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transparencia. La propia administraci6n ech6 en falta datos 
sobre las lndias y pidi6 hacia 1570 que los funcionarios lo
cales redactaran detalladas relaciones geograficas para uso 
interno. Para una administraci6n ansiosa por recibir noti
cias, debi6 resultar mas difkil de detener la pluma de un 
fraile de su confianza. 

La vida y la obra de Mercado constituyen un ejemplo de 
transplante de personas y de ideas de Espana a ultramar. Los 
destinatarios a los que la transferencia iba dirigida eran en 
este caso una minorfa que se movfa de espaldas a la mayorfa 
indigena. Chocano (2000) llama a ese sector con propiedad 
La fortaleza docta por la altura de su posici6n y por el instru
mento de dominaci6n, la cultura, que sus miembros enarbo
laban. En la epoca y en la obra de Mercado, el enroque se 
dio mas de hecho que como postura defensiva, como la que 
adquiri6 en el periodo barroco que estudia Chocano. Fren
te a la mayorfa indigena, el fraile no denota inseguridad. Los 
indios aparecen poco en sus paginas y a. los que se refiere 
bondadosamente son los incontaminados por la codicia, por 
ejemplo, aquellos capaces de no tocar las monedas de oro es
parcidas por la arena procedentes de un naufragio ocurrido 
delante de una playa de Florida. En todo caso, no compar
ti6 las preocupaciones indigenist.as de su hermano de orden, 
Bartolome de Las Casas, de quien debi6 oir oomentarios en 
los conventos en que Mercado residi6. 

Mercado se plante6 cuestiones como la escolastica, la 
educaci6n superior y la economia. Las tres tenfan por tel6n 
de fondo Espafia. Su condici6n de natural de Sevilla y el lu
gar en que redact6 y public6 su Suma explican en parte su 
orientaci6n hispana, pero Mercado no vivi6 mentalmente en 
un lugar unico. Lo suyo era ese espacio central de! orbe que 
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se extendfa entonces de Mexico a Espana. La vida y obra de 
Mercado atestiguan la movilidad que reinaba en ese espacio. 
Un clerigo formado en Mexico ampliaba sus estudios en Es
pana. Unas obras concebidas y redactadas allf encontraban 
quien las publicara en la metr6poli. La actividad inteleccual 
transferida al Nuevo Mundo resultaba de una calidad que no 
desmereda frente a la europea. Esta actividad intelectual mi
raba hacia Espana y por encima de ella a la Antigiiedad cla
sica, en una de cuyas lenguas escribi6. Mercado no obstante 
impregn6 esa actividad de experiencia americana. Mercado 
dio a conocer al reves la praxis americana en Espafia y, sobre 
esa base, formul6 teorfas que le darfan fama en Europa. 
Mercado no foe pues un simple transmisor. Inici6 un dialo
go intelectual entre America y Europa. 

Tomas tie Mercado 

Tratos y contratos de mercaderes y tratantes, Salamanca, 1569; 
traducida al italiano por Pietro Maria Marchetti bajo el dtu
lo De' negotii et contratti de' mercanti e de' negotianti. Tratto 
utilissimo non solamente a chi esercita la mercatura, ma anco
ra a' confessori, predicatori et lettori, Brescia, 1591. 

Summa de tratos y contratos, Sevilla, 1571; reeditada en Se
villa en 1571y1587. Ediciones modemas, con estudios intro
ductorios: parcial por Restituto Sierra Bravo, Madrid, 1975, 
y completa por Nicolas Sanchez-Albornoz, Madrid, 1977. 

Commentarii lucidissimi in textum Petri Hispani. Prima 
editio cum argumentorum selectissimorum opusculo, Sevilla, 
1571; traducci6n e introducci6n de Mauricio Beuchot, Me
xico, 1986. 
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In logicam magnam Aristotelis commentarii cum nova 
translatione textus ab eodem auctore edita, Sevilla 1571; edi
ci6n parcial: Libro de los predicamentos, trascripci6n, traduc
ci6n e introducci6n de Mauricio Beuchot, 1994. 

La economia en la Andalucia de! descubrimiento, pr6logo 
y selecci6n de Antonio Acosta, Sevilla, 1985. 
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s 
DE LAS LENGUAS AMERINDIAS AL CASTELLANO. 

LEY 0 INTERACCI6N EN EL PERIODO 
COLONIAL 

Tras una reducci6n en el uso de las antiguas hablas, el espa
fiol se ha convertido en la lengua mas empleada en America 
Latina, por encima del portugues, la segunda lengua europea 
de difusi6n regional. En el area de implantaci6n del espafiol, 
varios millones siguen sin conocer mas idioma que uno au
t6ctono y se valen a diario de el. Los indfgenas monolingiles 
han quedado sin embargo reducidos hoy a una minoda. Sus 
lenguas, troceadas por el continente y de un empleo escrito 
si acaso limitado, no ponen en entredicho el predominio al
canzado por el espafiol. El castellano, termino por el que se 
conoce esta lengua en America, ha arrinconado, gradual
mente pero sin interrupciones, a las originarias. La suplanta
ci6n ha resultado notoriamente mas trabajosa que el desalo
jo de sus hablantes del poder. Los castellanos ocuparon en 
pocos afios el espacio polf tico y social americano, pero la 
lengua empleada logr6 implantarse tan s6lo al cabo de varios 
siglos. Aun hoy el dominio no ha logrado ser completo. La 
sustituci6n de unas lenguas por otra, el proceso transitivo 
que llev6 del desconocimiento a la hegemonfa, esta aun por 
conocerse en su detalle. 

En sus primeros contactos, los hablantes indfgenas y los 
castellanos se hallaban en una relaci6n tan desigual que ma! 
cabfa imaginar entonces que algtln dfa llegarfa a ser al reves. 

143 
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Que el castellano desapareciera del continente hubiera sido 
en aquel momento el destino mas l6gico o que, de sobrevi
vir, s6lo quedaran vestigios. Sin embargo no fue asL El pre
sente trabajo no se plantea lo sucedido, sino la cuesti6n pre
via de c6mo averiguarlo, los metodos y las fuentes. Descarta 
posibilidades y sugiere otras, sin proponer soluciones defini
tivas. Mas bien se propone abrir una discusi6n o colabora
ci6n entre historiadores y lingiiistas. De un proceso no con
cluido todavfa, solo recorreremos la etapa colonial. Quedan 
por lo tanto afuera los dos siglos mas recientes. Los contac
tos entre la lengua europea y las aut6ctonas no se contem
plan aquf, como suele hacerse, desde el estrecho angulo filo
l6gico. Esta interacci6n, examinada en terminos hemisfericos 
(Rosenblat, 1977; Granda, 1994; Lipski, 1994) o regionales 
(M6cico: Heath, 1972; Peru: Rivarola, 1985 y 1990; Mann
heim, 1991), forma un capftulo imprescindible de las histo
rias del espaiiol de America (Guitarte, 1980; Alatorre, 1989; 
Alvar, 1992; Moreno de Alba, 1993). El enfoque de nuestra 
indagaci6n seni mas bien sociolingilistico, siguiendo la linea 
marcada por los historiadores que nos han precedido (Torre 
Revello, 1962; Konetzke, 1953-1962; Ricard, 1961; Mar
ner, 1965; Solano, 1991; Zavala, 1996). Delos hablantes 
nos interesan siempre los mas. Esa mayoria amerindia perdi6 
el control de las ciudades despues de la conquista y residi6 en 
el campo aislada y discriminada. Los indios urbanos, mas ex
puestos al roce con los espafioles, fueron en carnbio menos. 

En su discurso de ingreso a la Academia Peruana de la 
Lengua, Rivarola sugiere las Hneas generales dd cambio ope
rado. "La lengua cuantitativarnente minoritaria --dice- se 
convierte por obra de las nuevas estructuras ooloniales en la 
lengua cualirarivamente mayor hacia la que los hablantes de 
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las lenguas indfgenas, numericamente mayoritarias, deben 
gravitar rebajados sus idiomas a la minoridad cualitativa. La 
gravitaci6n hacia el castellano -que los siglos convertirfan 
tambien en la lengua compartida por el mayor numero de 
hablantes- aflora ya en el primer bilingilismo" (1990: 
105). Cantidad, rango, participaci6n ... , semejantes nocio
nes resultan familiares al quehacer de los historiadores. Con 
ellas, Rivarola !es abre la puerta para que intervengan en un 
debate que, ta! como estan las cosas, va para largo. 

Razonando por analogfa con el campo politico, se ha su
puesto que la inversi6n de los dominios lingilfsticos fue pro
vocada por imposici6n oficial. "Decisiones polfticas -tra
ducimos- que afectaron vitalmente a su existencia fueron 
tomadas, como se sigue haciendo, por instituciones e indivi
duos desde fuera de la comunidad lingiHstica'', ha escrito 
Mannheim (1991: 62). No es la primera vez que se sostiene 
sin recapacitar demasiado que la voluntad es capaz de modi
ficar el habla. Semejante idea impregna asimismo el estudio 
sobre Mexico de Heath (1972). Sin embargo, que los indios 
fueran obligados a aprender el castellano hace tiempo que 
fue negado por un insigne historiador mexicano. Sus estu
dios sucesivos fueron reunidos actualizados en un breve vo
lumen de tftulo significativo: Poder y lenguaje desde el siglo 
XVI (Zavala, 1996). A identica conclusi6n se llega consultan
do las fuentes coloniales recopiladas por Konetzke (1953-
1962) o la colecci6n mas espedfica de Solano (1991). Nues
tro repaso de la informaci6n reunida en estas compilaciones 
atendera en especial a magnitudes y coyunturas. 

Una lectura sesgada de la introducci6n de la Gramdtica 
castellana de Elio Antonio de Nebrija ha puesto en la pluma 
de !egos y expertos que Castilla contaba de antemano con un 
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plan lingiHstico que aplicaria en las Indias, una suposici6n 
que tropieza con el calendario. La obra de Nebrija sali6 de la 
imprenta (18 de agosto de 1492) cuando Col6n navegaba 
hacia lo desconocido. Por otra parte, la manida frase -siem
pre la lengua foe compafiera del imperio- fue escrita por el 
por inspiraci6n italiana y con el mundo clasico en mente, se
gun anota M. Alvar {Nebrija, 1992, 3:11). Libro y frase en 
modo alguno presienten un mundo ignoto. Segll.n el relato 
del propio Nebrija (Nebrija, 1992, 2:16), la expresi6n mas 
militante sali6 en el aero de presentaci6n de la Gramdtica de 
la boca de fray Hernando de Talavera. Este resalt6 ante la 
Reina Cat6lica el papel que el libro podfa desempeiiar para 
dominar pueblos. Ahora bien, los confines que el derigo te
nfa en la cabeza no eran para nada los americanos aun des
conocidos, sino otros mas cercanos. Recien conquistada 
Granada, los ojos de Castilla miraban hacia la orilla opuesta 
de! estrecho de Gibraltar. La interpretaci6n vulgar de los tex
tos de Nebrija incurre pues en un sonado anacronismo. 

Al topar en las Indias con lenguas desconocidas, la Coro
na improvis6 su actitud hacia ellas. Su pragmatismo nada 
sorprende en monarcas renacentistas habiruados a reinar so
bre conjuntos plurilingiies. En la peninsula Iberica, el caste
llano convivfa con hablas emparentadas, como el gallego y el 
catalan y, en menor medida. con d portugues. Asimismo 
coexistla con idiomas de rafz distinta, como eran el arabe o 
el vasco. La diversidad lingilistica de Espana no constitufa 
un rasgo singular o una excepci6n en aquel siglo. Fuera de la 
peninsula, la Corona castellana no tardo en contar, sin cru
zar el oceano, con sujetos de expresion italiana, flamenca, 
gala o germanica a los que no intenco imponer su idioma. La 
lengua jamas fue entonces motivo o impedimento, ni en Es-
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paiia ni en otros reinos europeos, para que los seiiores se re
partieran subditos. La mentalidad de la epoca admida sin 
contrariedad la coexistencia de varias lenguas dentro de un 
mismo reino o seiiorfo. Pensar lo contrario implica atribuir 
al Estado renacentista o barroco rasgos del Estado ilustrado 
o jacobino posterior. 

Los humanistas castellanos sintieron el af:in l6gico de 
realzar el credito de la lengua propia que, como todas las ver
naculas, estaba lejos de gozar aun de la maxima considera
ci6n. Los demas grandes reinos europeos reclamaron enton
ces igual dignificaci6n de sus idiomas cortesanos. Tan to en los 
pa.!ses de rafz latina como en los de ra.!z germanica, el vertice 
de la estima correspondfa en efecto a los idiomas clasicos, en 
especial al ladn. En SU forma escrita mas que en la hablada, 
este continuaba siendo el nexo entre personas doctas y, sobre 
todo, el lenguaje de la religion y de la ley. Los documentos y 
libros redactados e impresos en el fueron todavfa sinnumero. 
Ante esta reivindicaci6n de la lengua romance, las supuestas 
fnfulas dominadoras del castellano hallan mal encaje. Guitar
te (1984) data por cierto mucho mas tarde la primera mani
festaci6n escrita de una conciencia lingilfstica imperial. La si
tua cuando a comienws del siglo XVII el imperio era una 
realidad irrefutable. Sucede y no precede al Imperio. 

En todo caso, la habitual estratificaci6n de los idiomas en 
Europa fue trasladada al Nuevo Mundo, aiiadiendo en el pel
daiio mas bajo a las lenguas amerindias. Encumbrados en to
dos los 6rdenes, los castellanos no gozaron de preeminencia 
con su palabra. La lengua propia ocup6 en America un se
gundo escal6n en la expresi6n culta. Es significativo que 53 
por ciento de los libros publicados entre 1581 y 1600 en Ia 
Ciudad de Mexico, el primer centro editorial de America, lo 
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fuera en latfn (Chocano, 2000: 97). El latfn, empleado a dia
rio en la liturgia, asf como en ocasiones de relieve, fue ade
mas ensefiado desde temprano a criollos e indfgenas, algunos 
de los cuales sobresalieron en su uso (Rosenblat, 1977: 114-
117; Osorio Romero, 1990). Curiosamente, el texto que por 
primera vez asoci6 imperio y lengua no atribuy6 a la con
quista de America el merito de haber difundido el castellano, 
sino el latfn. Los espafioles, escribi6 Aldrete (1603: 3), "atro
pellando todos los inconvenientes y peligros por tantos ma
res y tierras descubren nuevos mundos, de que se le ha segui
do no pequefio aumento a la lengua latina, no es justo 
olviden la propia que bien merece cualquier honra que se le 
haga, y su gravedad acompafiada de primor y dulzura es dig
na de ser favorecida y levantada". Aldrete se daba por conten
to con que el castellano gozara de mas reconocimiento. 

Si la Corona no mostr6 la misma prescindencia ante las 
lenguas amerindias que ante las habladas en sus dominios de 
Napoles o de Sicilia, por ejemplo, donde nunca propici6 la 
ensefianza de! castellano, su auspicio del espafiol en las Indias 
fue por razones ante todo rdigiosas. El castellano debfa en 
efecto contribuir a propagar el cristianismo en ultramar. La 
evangelizaci6n fue sin duda el norte cultural. de la conquista 
y la lengua tan s6lo un instrumento de predica. Aunque el rey 
hubiera concebido atribuciones menos aca::sorias para el cas
tellano, no es f.kil que una concepci6n laica hubiera facilita
do mayor comunicaci6n encre viejos y nuevos suhditos. Alfa
betizar y ensefiar el castdlano a las decenas de millones de 
nativos dd continente constitufa una tarea .interminable ante 
la que cualquier disposici6n real estaba rondenada de ante
mano a que<!ar reducida a una expresi6n de dcseo. Para con
seguir un resultado seguro fattaron rocursos humanos, peda-
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g6gicos o financieros. Las 12 000 cartillas despachadas de Es
pana para alfabetizar a los indios que impresionaron favora
blememe a Torre Revello (1962: 501), ~que significan sino 
una gota de agua, un gesto encomiable, pero sin efecto? Para 
una ensenanza formal faltaba personal: "Somos muy pocos 
para ensefiar la lengua de Castilla a los indios", se quejaba en 
15 51 fray Juan Mansilla en carta a Carlos V desde Guatema
la (Solano, 1991: 110). A este inconveniente se sumaban 
otros no ya docentes, sino de orden social y hasta fisico, como 
puso mas tarde de manifiesto la Audiencia de Charcas: "en los 
indios xornaleros entra mal el hablarla, porque no son politi
cos, y como andan en el campo y otras ocupaciones no co
bran afici6n a ello" (Gimeno G6mez, 1991: 234 y 238). 

En vez de operar sobre un conjunto inabarcable, la Co
rona apost6 al principio por actuar por arriba. En esta Hnea 
selectiva se inserta la creaci6n de colegios para los hijos de 
caciques donde se ensefiaba, entre otras cosas, el castellano 
(Gonzalbo, 1990). En los de Tlatelolco, Texcoco, Lima y 
Cuzco, la educaci6n y la socializaci6n se apuntaron exitos 
indudables. La poblaci6n indfgena que tuvo acceso a estas 
instituciones foe una minorfa muy reducida. Las contadas 
escuelas conventuales creadas para simples indios y mestizos 
tampoco llegaron mas lejos (G6mez Canedo, 1982). El Cas
tellano sigui6 por consiguiente librado a una difusi6n es
ponranea con el inconveniente de que el procedimiento 
consumfa tiempo y demoraba la cristianizaci6n. En la espe
ranza de acortar plazos, el rey de Bohemia, en nombre del 
emperador, encomend6 pues a los dominicos, franciscanos y 
agustinos de Nueva Espana que ensenaran el castellano. La 
cedula de 1550, recogida mas tarde en la Recopilacion de las 
leyes de Los reinos de las Indias (Libro VI, Tit. VI, Ley XVIII), 
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dice textualmente: "Que a los indios se les pongan maestros, 
que ensefien a los que voluntariamente las quisieren apren
der, como les sea de menor molestia y sin costa y ha pareci
do que esto pudieran hacer bien los sacristanes como en las 
aldeas de estos reinos ensefian a leer y escribir la doctrina 
cristiana''. Tomemos nota del adverbio voluntariamente. Fe
lipe II recuperar!a mas adelante la idea de conformidad. La 
cedula de 1550 encomend6 al virrey observar el cumpli
miento de lo mandado, informar si se necesitaba mas perso
nal y averiguar si los indios pod!an sufragar los gastos (Sola
no, 1991: 47-50). Con esta ley, la Corona no desist!a de 
educar a la elite, pero abrfa nuevos conductos para la difu
si6n del castellano: aprendizaje voluntario y docencia por los 
sacristanes, criterios que regirfan por un par de siglos. 

En su apostolado, los misioneros se valieron al principio 
de interpretes y, si no, de gestos. Decepcionados por los re
sultados probaron suerte con el latfn, con la ingenua esperan
za de que la lengua en la que ellos ldan el Antiguo y Nuevo 
Testamento gozara de mayor comprensi6n entre los indios. 
De mas esta decir que con el latfn no tuvieron mayor fortu
na que con el castellano (id.: 112-115). Con el tiempo, los 
misioneros se decidieron a aprender los idiomas locales, pero 
el esfuerro realizado se vio recompensado s6lo en parte. Con 
sorpresa descubrieron que las lenguas formaban un mosaico 
intrincado. Para aliviar la tarea que tenian por delante busca
ron una forma de aminorar su trabajo. Ella consisda nada 
menos que en simplificar el paisaje lingilistico. El citado 
Mansilla argumenta que los indios "no quieren hablalla [el 
castellano ]. Mejor serla hacer general. la mexicana, que es har
to general y la tienen afici6n". El fraile no tenia inconvenien
t<=, como se ve, en sacrificar su lengua matema y valerse de una 
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nueva herramienta para entenderse con sus feligreses, senti
miento muy generalizado en drculos edesiasticos. Muchos 
sacerdotes encumbrados en la jerarqufa religiosa respaldaron 
ese pedido. A la Corona no le agrad6 sin embargo la pro
puesta y respald6 al virrey de Nueva Espana en su negativa a 
que los misioneros fundaran escuelas de nahua: "porque no 
conviene que entre allf [Nueva Galicia] esta lengua, por el in
conveniente que podrfa haber de entenderse los mexicanos 
con aquellos." En el gobernante domina la noci6n de seguri
dad, pero arguye tambien mediante el sentido comun: "que 
ya se habfa de aprender lengua nueva que sea la espafiola". La 
Corona destin6 en aquella ocasi6n 400 pesos anuales a la 
creaci6n de escuelas de castellano en Nueva Galicia (id.: 45-
51), cuantfa que debi6 dar para poco. Al otorgarla, el rey al 
menos daba muestra de buen juicio al reconocer que los de
seos no bastan, sino que cuestan dinero. 

Felipe II y sus sucesores no respetaron el veto de! empe
rador a las lenguas generales. La urgencia de la evangeliza
ci6n los invit6 a utilizarlas de Ueno como lenguas de predi
caci6n. El Concilio de Trento y los provinciales de las Indias 
elevaron esa practica a obligaci6n y el poder civil se pleg6 a 
su mandaro sin reserva. En 1578, Felipe II orden6 que solo 
los sacerdotes que conocieran el habla de sus feligreses fueran 
puestos al frente de una doctrina o parroquia. Las universi
dades instituyeron caredras para ensefiar las lenguas princi
pales. De los siglos XVI y XVII dacan asimismo numerosos 
maceriales de cacequesis: vocabularios, gramaricas, catecis
mos y sermones impresos, cuyo valor lingiifstico acaba de ser 
sopesado (Zimmermann, 1997). Chocano (2000) ha cuan
tificado el volumen de esta producci6n editorial de Mexico 
en los siglos XVI y XVII. De no haber sido por estos escritos, 
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mucha informaci6n ling\Hstica se habrla perdido para siem
pre. Para los sacerdotes, dominar una lengua indfgena pas6 
ademas a constituir una ventaja para su promoci6n personal. 
Los hijos ilegftimos, los mas duchos en esas lenguas, vieron 
con agrado desvanecerse con su ordenaci6n sacerdotal las re
ticencias que su condici6n espuria levantaba (id.: 73 y 74). 

El espaldarazo que a fin de cuentas la Iglesia dio a las len
guas vernaculas logr6 retrasar su inevitable erosi6n (Rivaro
la, 1995b: 148). El quechua lleg6 incluso a experimentar en
tonces un florecimiento culto (Mannheim, 1991: 71-74). 
Esta amplitud de miras contrasta para mal con la persecu
ci6n desencadenada simultaneamente contra el arabe resi
dual de los moriscos de la peninsula. La prohibici6n del uso 
de esta lengua provoc6, en 1567, una sublevaci6n reprimida 
sin contemplaciones (Garrido Aranda, 1980: 47 y 48). Se
giln el lugar, la Corona aplic6 pues raseros distintos: prescin
dencia en los territorios europeos, intransigencia en Espana 
con la lengua de los compatriotas sometidos y tolerancia con 
las de los naturales de las Indias. Quiz.a la distancia de Espa
na y el numero desmesurado de hablantes expliquen por que 
la monarqufa se decant6 por una mayor condescendencia en 
America. Mar de por medio, los indfgenas segufan siendo los 
mas; en casa, los arabizantes moriscos no pasaban en cambio 
de ser una minorfa vencida. Los indios no escaparon a la 
persecuci6n, pero los motivos no fueron lingillsticos. Vio
lentas carnpafias de extirpaci6n de las iJolatrias asolaron los 
Andes rurales a comienzos del siglo XVII. El arrebato exter
minador que gui6 a la lnquisici6n no se abati6 por fortuna 
sobre las lenguas americanas. 

Miembros de! Consejo de Indias mostraron en ocasiones 
una veta intervencionista con respecto a la lengua. El rey 
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prudente la fren6 en seco con la siguiente apostilla al borra
dor sometido a su firma: "no parece conveniente apremiar
los a que dejen su lengua, mas se podran poner maestros 
para los que voluntariamente quisieran aprender la castella
na'' (Solano, 1991: 113). Estey otros textos muy citados lle
varon a Ricard (1961: 287) ya Rosenblat (1977: 127) a atri
buir un talante liberal a la monarqufa. Mannheim (1991: 
77) prefiere llamar a la misma actitud asimilacion blanda. 
Los nombres que se pongan no alteran los hechos. Es mas, 
Felipe III instruy6 al virrey Mendoza para que, al reves, se 
ensefiara a los nifios espafioles las lenguas indfgenas. El fin 
perseguido era eminentemente practico, que los futuros mi
sioneros u oficiales reales fueran capaces de entenderse con 
los indios (Gimeno G6mez, 1991: 233). 

Como sucedi6 en tantas otras esferas, la actitud con res
pecto a las lenguas amerindias no concit6 unanimidad a su 
alrededor. Hubo en algunos un explfcito menosprecio por 
ellas y un abierto deseo de verlas extinguidas: "Y de esta ma
nera se dara entrada para nuestra lengua y para las cosas de 
nuestra religi6n y para desterrar la barbara lengua de estos 
[indios], y sus abominables costumbres", escribi6 en 1550 el 
influyente oidor de Guatemala, Tomas L6pez Medel (Solano, 
1991: 54). En Peru, el tambien oidor Juan de Matienzo pro
puso asimismo que se forzara a los indios a aprender el espa
fiol (Matienzo, 1967: 21). Medel o Matienzo no estuvieron 
solos, pero a decir verdad tampoco demasiado acompafiados. 
Queda por hacer un recuento general de posiciones civiles y 
eclesiasticas. Para ese balance, conviene recordar que no toda 
oposici6n a las hablas amerindias nada de la polltica, sino 
que respondfa tambien a un prejuicio bfblico. El mito de Ba
bel descalific6 la multiplicaci6n de las lenguas. Una sociedad 
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imbuida del Antiguo Testamento bien pudo rumiar, como el 
humanista Luis Vives, que "la pluralidad de lenguas es con
secuencia y castigo del pecado" (Zimmermann, 1999: 23). 
Construcci6n ideol6gica sin relaci6n con la realidad. 

A los partidarios de una asimilacion dura, a decir de 
Mannheim (1991: 77), se opuso por cierto un clerigo con 
los pies puestos sobre la tierra y con inesperados argumentos 
cuantitativos: "hay quienes sostienen -escribe el P. Acosta 
en 1588- que hay que obligar a los indios con !eyes severas 
a que aprendan nuestro idioma ... si unos pocos espafioles 
en tierra extrafia no pueden olvidar su lengua y aprender la 
ajena ... ~en que cerebro cabe que gentes innumerables olvi
den su lengua en su tierra y usen solo la extrafia que no la 
oyen sino raras veces y muy a disgusto" (Acosta, 1952: 357-
358). El jesuita invoc6 con sensatez la desproporci6n y el 
abolengo de los bloques lingilisticos. En su tiempo, la dispa
ridad entre ellos seguia siendo abrumadora a pesar de que un 
derrumbe de la poblaci6n indfgena habla acortado las dis
tancias que los separaban inicialmente. 

La difusi6n de las lenguas generales no garantiz6 la super
vivencia de las amerindias restantes. Varias fueron quedando 
en el tendal. El mapa se simplific6 sin que el castellano cedie
ra un apice de terreno. Lo ocurrido en Jos Andes, lo describe 
Oedenbach-Salazar, en 1999: cedula tras cedula se reiter6 la 
preeminencia del idioma europeo y el mandato de ensefiarlo 
a los indios. Lengua y ensefiama figuran en ellas entrelazadas. 
De las cedulas emitidas, Solano compil6 una lista, quiza in
completa. Nada sorprenderia que aparecieran mis disposicio
nes, sobre todo de alcance local. De las ceduJas reunidas por 
Solano, indicamos a continuaci6n la pagina que cada cual 
ocupa en su volumen y, entre corchetes, la fecha de su despa-
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cho: (1991: 87[1586],101[1590]109[1595],110, 111, 
112, 116 [1596], 117 [1599], 128 [1608], 150 [1634], 153 
[1636], 188, 190, 192 [1685], 195, 197 [1689], 209 [1691], 
212, 213 [1692], 215 [1693], 216 [1694], 217 [1700], 230 
[1718], 232 [1720] y 237 [1754]). Varias de ellas son simple 
reproducci6n de las publicadas antes por Konetzke (1953-
1962). Omitimos las pocas referencias a la ensefianza urbana 
por estar ella dirigida, antes que a difundir el castellano entre 
los monolingiles amerindios, a reforzar y perpetuar el cono
cimiento de la lengua de la metr6poli entre quienes la tenfan 
por materna, es decir, los espafioles. 

Los destinatarios de estos papeles oficiales, fueran ellos 
representantes de! rey o jerarqufas eclesiasticas, residfan en la 
Nueva Espana, Peru, la Nueva Galicia, Chile, Guatemala e 
incluso Trinidad y Guayana, es decir, en la mayor parte de! 
dominio americano. Estas cedulas -n6tese- abundan en 
dos epocas ricas en iniciativas como fueron las postrimerfas 
de los siglos XVI (1586-1599) y XVII (1685-1700). Entreme
dias, asf como en la primera mitad de! siglo XVIII, los textos 
legales se espacian reiterando normas para la ensefianza de! 
castellano o relativas a la calificaci6n lingilfstica de! clero. 
Que insistieran sobre ambos puntos al mismo tiempo da a 
pensar que ninguno de ellos se cumplfa a rajatabla. Por otra 
parte, el conjunto de cedulas relacionadas con la lengua re
sulta muy corto. La cuesti6n lingilfstica concit6 en verdad 
poca atenci6n. Las contadas cedulas incorporadas a la Reco
pilacion ni siquiera gozaron de un apartado propio en este 
magno compendio de !eyes, como tampoco lo tuvieron por 
cierto en las universidades. 

Las cedulas constan de dos partes: preambulo y resolu
ci6n. La primera enuncia criterios que, compartidos o dese-
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chados, fundamentan la toma de decisiones. Clerigos y se
glares remitieron a la corte pareceres que fueron recogidos 
fragmentariamente en los preambulos y que pintan a las len
guas nativas como incapaces de dar cuenta de las compleji
dades teologicas ("que en la mejor y mas perfecta lengua de 
los indios no se pueden explicar bien y con propiedad los 
misterios de la fe, sino con grandes absurdos e imperfeccio
nes", id.: 113). Otros previenen de que los padres transmi
ten de palabra a los hijos la religion ancestral ("se ha tratado 
y deseado que desde nifios aprendiesen la lengua castellana, 
porque en la suya se dice que les ensefian sus mayores los 
errores de sus idolatrlas, hechicerfas y supersticiones, que es
torban mucho a su cristiandad", id.: 109). La conclusion ex
plkita es (no s6lo en estos casos} que, sabiendo el castellano, 
los indios comprenderfan el cristianismo y se reducirfan las 
"ocasiones de idolatrfas". Por otra pane, los preambulos lo 
definen como "mas comlin y capaz", es decir como el enla
ce natural entre las capas de la sociedad colonial y como la 
vfa que conduce a los indios a su mejor "gobiemo y modo de 
vivir". En estas quejas, la lengua importa en tanto que su 
desconocimiento perjudica a la rdigion y a las costumbres. 

Las cedulas definen los destinatarios y los agentes de la 
ensefianza. Sin desinteresarse de la elite indigena, entrado el 
siglo XVII el alumnado al que se dirigen es la puericia, es de
cir, los nifios (id: 150). A la hora de elegir docentes, dudan 
encre d cura y el sacristan. Los sacerdotes entendian de reli
gion y de letras y resultaban ademas mas baratos por cuanto 
percih1an ya congruas, obvenciones y sinodos: "no conviene 
que haya estos sacristanes y maestros, sino que lo sean los 
mismos curas, porque demis de un nuevo salario y costa que 
se acrecentarfa, seria aiiadir mas personas que hicieran agra-
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vios a los indios" (id.: 128). Sin embargo no todos los sacer
dotes se prestaban a ensefiar. Un exceso de cargas pastorales 
!es restaba tiempo y otros no querfan sacrificar sus suculen
tos negocios personales. En todo caso, la Audiencia de Nue
va Granada se queja en 1608 de la poca aplicaci6n que po
nen los curas en ensefiar el espafiol (id.: 126). En un primer 
momento, la Corona se resisti6 a contar con los sacristanes, 
pero, en 1559, !es encomend6 adoctrinar a los nifios espafio
les: "es menester que haya un sacristan en los pueblos espa
fioles para los muchachos espafioles que salen tan ma! cria
dos y bellacos por falta de doctrina" {id.: 33). En los pueblos 
de Castilla ensefiaban a leer y escribir, asi como la doctrina. 
El mismo encargo lo recibieron mas adelante (1596, id.: 
110) en las escuelas para indios, a pesar de! riesgo que sues
casa formaci6n suponfa. Un natural poco suelto en el habla 
castellana y de escasas letras hizo en un primer momento las 
veces de sacristan. Mal entendfa de fe y de lengua y menos 
aun para ensefiarlas. Mas de una vez debi6 venir a la mente 
la figura de! maestro Ciruelo, quien, seglin el dicho Castella
no de la epoca, no sabfa leer y puso escuela. 

Las ceduJas no asignaron dinero a SUS objetiVOS educati
VOS. Varias veces el rey aclar6 que la educaci6n no debfa afec
tar las cajas reales. Se suponfa que la Iglesia correria con los 
gastos, y asi sucedi6 en gran medida. Sin embargo, en cuan
to la vocaci6n misionera inicial perdi6 intensidad y el adoc
trinamiento pas6 a un preceptor remunerado, fue necesario 
replantearse el papel de! maestro que curas e indios habfan 
admitido hasta entonces con reticencias. Otra dificultad: la 
administraci6n nunca cont6 con un funcionario superior 
responsable de la difusi6n de! castellano en las Indias. En 
1596, el rey instruy6 al virrey para que, junto con la Audien-
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cia y los prelados, tratara de la ensefianza del castellano. En 
1636 inst6 en el mismo semido al obispo de Quito (id.: 111 
y 154-155). El rey pareda preferir al USO de la epoca una di
recci6n colegiada, con el inconveniente que tenfa diluir res
ponsabilidades. Tan s6lo en 1686 advirti6 a los virreyes y 
otros oficiales que se les pedirfa cuenta de su gesti6n al ter
minar su mandato: "que se les hara cargo en sus residencias 
si no cuidan y hacen observar esta cedula'' (id.: 191). 

Tamas disposiciones, (mejoraron el conocimiento del es
pafiol? Las cedulas no rezuman triunfalismo, lo que equivale 
a una confesi6n. La falta de signos claros de progreso empe
z6 a inquietar en el segundo tercio del siglo XVII. En 1638, 
por ejemplo, el obispo de Cuzco escribi6 al rey "es triste cosa 
que los latinos y griegos diesen su lengua a los vencidos y no
sotros no a estos indios" (Konetzke, 1964: 89). El siglo trans
currido desde la conquista invitaba a reflexiones y balances. A 
esa altura, el imperio espafiol no pasaba ya por ser tierra de 
aventura, sino que era considerado como heredero de Grecia 
y Roma, ejernplos dignos de ser emulados en su hazafia civi
lizadora. El famoso jurista Solorzano y Pereyra dudaba: "si se
ra y hubiera sido conveniente obligar a los indios a que deja
dos y olvidados tan varias lenguas, como usan, hablaran s6lo 
la nuestra castellana" (1952: 395-404). En un respingo inu
sitado de acrividad, el rey despach6 cedulas a los anobispos 
de Lima y Santa Fe de Bogoca en 1634, instandoles a mayo
res esfuerzos en este sentido (Solano, 1991: 150; Bayle, 1941: 
350) ya Mexico y Quito en 1636 (apud Koneztke, 1958, II: 
346; Solano, 1991: 153). En apuros financieros cr6nicos, Fe
lipe N no alude en estos documentos a dinem y se apresura 
a descargar sus escn1pu1os sobre la conciencia de !os prelados. 
En el apogeo de la sociedad barroca, la difusi6n dd idioma se 
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convirti6 en un escollo personal que se interponfa en el cami
no del rey al cielo. A los deseos que el monarca emiti6 en rap
tos de fervor, las Indias opusieron una inercia de medio siglo 
de duraci6n. 

Nada sorprende pues que el inquieto virrey de! Peru, du
que de la Palata, resolviera por su cuenta lanzar una ambicio
sa campafia educativa en 1685 al amparo de otra empresa 
que le trajo fama y disgustos, la magna numeraci6n general 
de los indios. El virrey justific6 su decisi6n en que se hallaba 
"tan conservada en esos naturales su lengua india, como si 
estuvieran en el imperio del inca, pues s6lo en esa Ciudad de 
los Reyes y en los valles entend{an la castellana, que resulta
ba en lo poHtico y lo espiritual el mayor impedimento para 
la crianza de los naturales". Disgustado, se dispuso a sembrar 
los Andes de escuelas rurales erigiendo una en todos los pue
blos que tuvieran cura. El sacerdote la tendrfa bajo su tutela; 
el sacristan serfa el preceptor. Para motivar a los miembros 
mas activos y ambiciosos de cada pueblo en el aprendizaje, la 
Palata dispuso excluir de los cargos de cacique para abajo a 
los indios que ignoraran el espafiol o no lo hubieran ensefia
do a sus hijos (id.: 189). Las innovaciones no fueron en de
finitiva tantas, pero, en el ambiente aletargado de aquellos 
afios, la propuesta son6 a un trallazo. 

Ideada para Peru, Carlos II acogi6 con beneplacito la de
cisi6n de! duque y extendi6 su aplicaci6n a todos los domi
nios americanos, e incluso a Filipinas {id.: 191). cedulas con 
estas recomendaciones fueron despachadas a Peru y Nueva 
Espana (id.: 215), a Guadalajara (id.: 216), a Guatemala 
{id.: 217), a Chile (id.: 212) e incluso a Trinidad y Guayana 
(id.: 197). Otras posteriores agregaron matices. Bajo el rey 
hechizado, la administraci6n recuperaba en esta materia un 
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nervio sorprendente. La cedula de 1689 dispuso que fueran 
dos las escuelas en las ciudades y pueblos grandes, una para 
las niiias y otra para los niiios. Contando para la empresa 
con las areas comunales sopes6 la posibilidad de que no bas
taran para sostener al maestro. "Entre todos los indios del 
pueblo donde se reconociere esa imposibilidad -propo
ne- se trabaja una milpa suficiente para que de ella salga y 
se saque la congrua y dotaci6n que se seiialare al maestro" 
(id.: 210). El texto nos retrotrae a una economia natural aje
na al dinero y sostenida en el trabajo. Otra cedula invit6 al 
fin, en 1720, a esquivar tramites administrativos para acele
rar la creaci6n de escuelas (id.: 232). Las 6rdenes se comuni
caron, pero no consta hasta que punto se aplicaron. No 
siempre los pueblos contaron con medios suficientes para 
sostener a un maestro. El cambio de siglo trajo ademas una 
grave crisis agraria que oblig6 a retacear los gastos. 

En 1700, el obispo de Guatemala volvi6 a .las quejas so
bre la falta de escuelas y de maestros (id: 127). Los agrade
cimientos que el rey mand6 en 1718 y 1729 al arzobispo de 
Mexico por su colaboraci6n (id: 231 y 232) sugieren sin 
embargo que algtin exito se cosech6. Bajo el manto de la 
Iglesia se multiplicaron las escuelas rurales en la principal 
di6cesis de! virreinato. El arzobispo de Mexico, Lanciego, 
fund6 algunas en su visita pastoral de 1718 y su sucesor Ru
bio y Salinas erigi6 muchas mas (fanck de Estrada, 1989). 
En 1754, 281 pueblos (cabeceras o sujetos) llegaron a contar 
con nada menos que 287 escuelas. El centro de Nueva Espa
na disponia pues de una escuda en casi todos los pueblos de 
indios. Los religiosos las dirigieron y las cajas de comunidad 
pagaron al maestro. Aires de cuncreci6n empez.aban a soplar 
a mediados del siglo :xvm. El viejo deseo del rey de Bohemia 
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de que el castellano se ensefiara "sin costas" para los indios 
habfa sido superado. 

La etapa posterior signific6 una ruptura del pragmatismo 
y de la tolerancia que habfa caracterizado la etapa de los Aus
tria y de los primeros Borbones en esta materia. La iniciati
va parti6 esta vcr. no de Peru sino de Mexico, no del virrey 
sino de la jerarqufa eclesiastica. En 1717, el arzobispo Lan
ciego volvi6 a admirarse de que los indios no hubieran 
aprendido todavfa el espaiiol. El lamenco se reiteraba eras 
dos siglos de conquista y el prelado responsabilizaba del es
tado de cosas a la desidia de los clerigos y al metodo de cate
quesis (Gonzalbo, 1990: 191). Abierto el debate, el arzobis
po Lorenzana lo elev6 de tono. En mayo de 1769, la cabeza 
de la Iglesia novohispana sugiri6 al rey que dejara de exigir
se al clero rural el dominio de una lengua local y que se en
sefiara el castellano obligatoriamence a los indios. "No ha 
habido naci6n culta en el mundo que cuando extendfa sus 
conquistas no procurara hacer lo mismo con su lengua'' (id.: 
241). Lorenzana recomaba un argumento ya viejo. A fines 
del siglo XVIII, el cristianismo pareda mas implantado entre 
los indios que el castellano. El trato de favor otorgado antes 
a la religi6n pasaba de momento a un segundo piano. 

El castellano habfa sufrido hasta entonces una posterga
ci6n atribuida sin recato a la exigencia lingiHstica tridemina 
para nombrar sacerdotes. El requisito habfa dado lugar a una 
selecci6n al reves del clero americano. El sacerdote mejor ins
truido en los miscerios de la fe no siempre era el mas suelto 
en la lengua vernacula. A la hora de los nombramientos se le 
solfa relegar. Si se dejaba de ordenar "a ticulo de idioma'' el 
conocimiento de la doctrina cristiana, valdrfa en cambio mas 
a la hora de tomar la decisi6n. Esta polemica sobre que for-
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maci6n era mas conveniente para elegir clerigos se enlazaba 
con el intento de sustituir por peninsulares a los sacerdotes 
criollos y al clero regular por parrocos seculares. El regalismo, 
que la reciente expulsion de los jesuitas reforzaba, abri6 paso 
a una secularizaci6n eclesiastica y social que redund6 a la 
postre en beneficio del castellano. Las escuelas pasaron en 
particular a ser supervisadas por funcionarios con capacidad 
para financiarlas. Cuando Lorenzana proponfa desamparar 
las lenguas indlgenas, en realidad aspiraba a que se extinguie
ran. El prelado persegufa abiertamente la unidad idiomatica. 
"Deseamos --escribi6 con torpe expresi6n pecuaria- que 
las ovejas entiendan la voz y silbo comun de los pastores, no 
que estos se acomoden al balido vario de las ovejas" (id.: 
244). Tal sentimiento estuvo lejos de ser general. Buena par
te de! clero criollo y regular se le opuso, asi'. como los propios 
indios. lnquebrantable defensor de! regalismo ("la potestad 
para precisarles [a los indios] a saber nuestro idioma reside en 
el Soberano"), Parras se contentaba sin embargo con que el 
espafi.ol fuera una segunda lengua: "mas de ninguna manera 
--escribi6-- se ha de permitir que se confunda y olvide la 
lengua materna todavfa" (1783: 354 y 359). 

Lorenzana brind6 a Carlos III la aquiescencia edesiastica 
sin la cual no hubiera actuado en materia tan ddicada. La 
cedula que el monarca emiti6 en l 770 (id.: 257) <.."xpresaba 
el anhelo de que desaparecieran las lenguas indigenas y de 
irnplantar en su lugar el castdlano. Mas addante, promulg6 
las complementarias de 1778 (id.: 266), sobre erecci6n de 
escuelas, y la de 1782 (id.: 266), sobre dotacion de las mis
mas. Este maroo legal presidi6 la inmediata proliferaci6n de 
escuelas en la Nueva Espana. Segtln d detenido estudio que 
Tanck (1999) ha hecho de este tema., mas de una cuarta par-
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te de los pueblos de indios contaba en 1803 con centros de 
educaci6n basica dotados de maestros laicos designados por 
la autoridad civil (subdelegados) y financiados con el dinero 
de las comunidades. Los sueldos, por lo general cortos, fue
ron suplementados por los padres. Los donativos que los pa
dres indfgenas hicieron les otorgaron la capacidad de vetar a 
algun maestro, por ejemplo, por no conocer ni valerse del 
idioma vernaculo en la ensefianza. Consta que usaron esa fa
cultad. Los indios respaldaron a las escuelas rurales sin re
nunciar al uso diario de su lengua materna. La preservaci6n 
de las lenguas aut6ctonas pasa por consiguiente no por una 
sorda resistencia, sino por una abierta participaci6n en el sis
tema educativo ideado para acabar con ellas. La distribuci6n 
de escuelas y maestros no fue igual por todo el virreinato. A 
mayor riqueza de la zona, mas escuelas y mejor dotadas. En 
cambio, los pueblos pequefios y los mas pobres no dispusie
ron de la misma proporci6n de escuelas. Una brecha educa
tiva distanci6 pueblos ricos de pobres. 

Que de cada 10 indios varones de mas de 14 afios uno su
piera leer en 1808 es un exito que no se explica por persecu
ci6n de las lenguas indfgenas, sino simplemente por una ges
ti6n eficaz y centralizada de los fondos de las comunidades 
por parte de los contadores de propios y de los intendentes. 
El castellano se propag6 en Nueva Espafia gracias a la im
plantaci6n de una acci6n escolar laica (aunque no opuesta a 
la Iglesia), financiada por primera vez con modesta holgura. 
El avance espectacular de la ensefianza no fue en beneficio 
del castellano en exclusivo, sino del bilingiiismo. Este se ex
tendi6 incluso entre los espafioles residentes en los pueblos 
de indios. En el resto de America, la informaci6n disponible 
sobre educaci6n primaria para indfgenas es muy escasa. De 
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muy contados ejemplos, Macera dedujo para Peru que la 
oferta fue minima (1977: 222-239). Una indagaci6n mas 
sistematica es posible que eleve algo esa proporci6n, sin al
canzar probablemente los niveles mexicanos. Este incremen
to no sorprenderfa puesto que la Audiencia de Guatemala, 
en condiciones no necesariamente mejores que Peru, form6 
en 1806 un censo escolar que especificaba pueblos, alumna
do, dotaci6n docente y presupuesto (Solano, 1991: 278). 
Los datos de Chiapas, incluidos por Tanck en su libro, por 
mas que la provincia perteneciera entonces a Guatemala y no 
a Mexico, prueban que estas investigaciones son posibles en 
Centroamerica, aunque no garanticen resultados iguales. 

Por lo que hemos visto hasta ahora, la poHtica lingilfstica 
y educativa de la Corona nada tiene de incoherente salvo si 
se consideran disposiciones sueltas y el periodo colonial en 
bloque. Agrupando las leyes por afios y contextos emergen 
fases con rasgos propios en contra de la opinion sostenida en 
su dia por Ricard, quien concibi6 el periodo colonial como 
unitario en su acci6n lingilistica y educativa (l 961: 281). 
Identificar fases tiene la virtud de eliminar parte de las apa
rentes contradicciones que suelen sefialarse. Ahora bien, la 
coherencia no excluye un par de incongruencias flagrantes. 
De sus aspiraciones lingilisticas, la Corona nunca estuvo dis
puesta a pagar el precio necesario. Nunca detrajo fondos de 
la Real Hacienda para financiar la ensefianz.a dd castellano, 
salvo a Ultima hora, cuando acepto que los maestros cobra
ran de los pueblos, renunciando con este gesto a dinero que 
las areas reales no hubieran tardado en engullir a costa de los 
indios. La Corona que mucho confi6 en la Iglesia, tambien 
cifr6 esperam.as en la sociabilidad. Sin embargo, no favore
ci6 el intercambio personal entre sus sUbditos, sino que los 
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segreg6 e incomunic6. Morner (1965) ha llamado justamen
te la atenci6n sobre la contradicci6n que existe entre preten
der que los naturales aprendieran el castellano y prohibir que 
espafioles y mestizos vivieran en los pueblos de indios. 

Cada etapa de las sefialadas no la configuran s6lo !eyes, 
sino tambien hombres. El numero de estos vari6 con el 
tiempo. Demograffa y lengua encuentran en este punto su 
primera coincidencia. Al comienw, los indigenas sumaban 
una multitud ante la cual se estrell6 cualquier intento de di
fundir el castellano. Empresa inabordable, hubo que aceptar 
un giro y evangelizar en lengua vernacula. El intercambio 
qued6 entonces en boca mayormente de lenguaraces y cleri
gos. La hemorragia que sobrevino por la triple acci6n de una 
mortalidad catastr6fica, una baja fecundidad y una acultura
ci6n parcial redujo enseguida la masa de hablantes indigenas 
a una proporci6n que oscila por regiones. A medida que los 
indios disminuyeron, el horironte del legislador cambi6. En 
1685, un programa amplio de escolarizaci6n resultaba con
cebible, aunque resultara todavfa aventurado y prematuro. 
En el tramo final de la colonia, los hablantes indios se ha
bfan recuperado. Esta recuperaci6n tuvo lugar en un am
biente expuesto al mestizaje y al bilingiiismo. La porosidad 
de los indios queda reflejada anecd6ticamente en el hecho de 
que todos los pasquines, memoriales, cartas y edictos de la 
magna rebeli6n indigena capitaneada por T upac Amaru fue
ron escritos en castellano y no, como hubiera sido de espe
rar, en quechua o aymara (Godenzzi, 1995). El castellano no 
constitufa por lo visto un obstaculo para los sublevados. En 
todo caso, las prisas de Lorenzana, Carlos III y los ilustrados 
para nada se hallaban justificadas. El uso de! castellano no 
dejaba de extenderse entre las capas populares. 
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Una docena de generaciones de hispanohablantes habfan 
nacido ya en el Nuevo Mundo a fines de! periodo colonial. 
La lengua que hablaban habfa dejado de considerarse intru
sa. Un segmento de poblacion importante por SU numero y 
condicion la tenfa por materna. Aunque la hispanizacion 
fuera parcial, era irreversible. Su propagacion se habfa pro
ducido, como hemos visto, no por una eficaz intervencion 
glotopolltica, sino que se habfa asentado con el uso. La crea
cion de habitos hubo de veneer no solo las inercias sociales 
y culturales normales, sino tambien una resistencia activa a 
la que aluden las propias cedulas reales. La de 1694 recono
cio la aversion: "que los indios viejos y principales sienten 
mucho esta introduccion, pareciendoles se tira a borrar 
cuanto heredaron de sus mayores, pues hacen las diligencias 
posibles para que en sus casas, ni en las Juntas que tienen se 
hable otra lengua que la natural" (Solano, 1991: 216). Tai 
animosidad no s6lo afloro en remotas serranias, sino tam
bien en lugares centricos. El obispo de Puebla escribio en 
1689 que los indios eran "no solo desinclinados de! uso de la 
lengua espafiola, sino que la aborredan" (id.: 195). 

La propagaci6n de! castellano por el uso no excluye el re
curso, puntual y ocasional, de cieno genero de coercion. La 
estratificaci6n de las lenguas y el prejuicio presionaban en 
efecto sohre los hablantes indios y dahan lugar a que los asi
milacionistas duros dieran rienda sudta a su :inimo corrosi
vo. El trato lingilistico entre indios y espaiioles estuvo pues 
lejos de darse en pie de iguaidad y de forma enteramente es
pont:inea. Haya sido como haya sido, los modernos estudio
sos (Karttunen, 1982: 401-406; Rivarola, 1990: 121-147; 
Zimmerman, 1995) prestan cada vez mas atenci6n a aque
lla interaccion. Las cedulas rontienen alguna informacion 
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lingiiistica, pero ha quedado demostrado cuan lejos se mo
vfan de la realidad para tomarlas como gufa de los cambios 
acaecidos. (06nde encomrar entonces pruebas de lo sucedi
do? (Que fuentes extralingiiisticas documentan el mundo 
rural, al que venimos refiriendonos? 

En sociedades como la colonial, con una poblaci6n esca
samente alfabetizada, el comacto emre hombres y lenguas se 
realizaba de viva voz. Registros orales no quedan obviamen
te, pero los papeles recogen a veces trazas del uso verbal o co
mentarios de terceros sobre este contacto. No faltan docu
mentos en espafiol; los aut6ctonos son en cambio mis raros. 
La suerte esta sin embargo premiando ultimamente el tes6n 
de los lingilistas, antrop6logos e historiadores en Mexico. 
Anales, cr6nicas y rituales, desempolvados hasta hace poco, 
ceden ahora el paso al hallazgo de documemos relativos a la 
vida diaria. Unos son dandestinos (Tavarez, 1999), pero la 
mayoria son publicos (Sullivan, 1987; Reyes Garda, 1996). 
Horn (1997) ha seguido en protocolos escritos en nahua el 
traspaso de tierras en Coyoacan. Por otra parte, documentos 
espafioles valiosos por su vocabulario especializado (Zavala, 
1981) o por su lenguaje van siendo publicados igualmente 
en Mexico (Companys, 1994). La formaci6n de corpus lin
gilfsticos en todos los idiomas resulta requisito imprescindi
ble para estudiar aquellos remotos intercambios. Rivarola 
promete dar a conocer pronto un corpus de textos bilinglies 
peruanos, fechados entre 1587 y 1679. 

En los Andes se dispone en cambio de materiales de ca
tequesis u obras dramaticas compuestos en quechua por sa
cerdotes y seglares espafioles o criollos en los siglos XVI y XVII 

(Mannheim, 1991: 138-153). Los documentos escritos en 
caracteres latinos al dictado de campesinos son de momen-
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to apenas cuatro (id., 1991: 143-144; ltier, 1991y1992; Ri
varola, 1994), bien pocos en comparaci6n con Mexico. A 
diferencia de sus colegas septentrionales que desmenuzan la 
relaci6n entre nahua y castellano, los lingiiistas andinos in
dagan la unificaci6n o regionalizaci6n de! quechua (Cerr6n
Palomino, 1991; Torero, 1995; ltier, 2000), cuesti6n no 
menos interesante. Semejante horizonte termina sin embar
go por abstraer los notorios prestamos de! castellano a esa 
lengua y dejan el asunto de! bilingiiismo en manos de quie
nes estudian la formaci6n de! espafiol americano en los An
des (Rivarola, 1990: 215, 203 y 160). 

Desde un principio, algunos indios o espafioles aprendie
ron el idioma ajeno y aceptaron algunas voces en el propio. 
El comun de la gente sigui6 sin embargo operando en lo que 
Rivarola llama monolingiiismos insulares (l 995b: 148) ~En
tre que grupos y de que manera fue superandose esa insula
ridad y surgieron los primeros bilingiies? Para los nahuas de! 
valle de Toluca, Lockhart (1999) propone una respuesta. 
Los textos nahuas lefdos por el sugieren para empezar algo 
previsible como es que nobles y ricos fueron los primeros en 
hacer suya la lengua de! dominador. Luego, Lockhart se sir
ve de un indicio --el mayor o menor uso de interpretes
para explicar la creciente fluidez local en castdlano. En el si
glo XVI, su presencia en los documentos notariales es cons
tance; el XVII recurre a ellos "sin embargo de ser {los indios] 
ladinos en nuestra lengua", como alega algiln testigo; en el 
xvm subsisten por inercia administrativa y; hacia 1800, se 
tornan raros. Indios y autoridades necesitan ent:onces menos 
de ellos. Como prueba directa y cuantifiaable, Lockhart echa 
mano luego de la prosa. Desmenw.ando los textos, deduce 
una transici6n en cuatro fases afines a las propuestas por Kar-
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tunnen (1982). En la primera, los prestamos al nahua ha
brfan sido mfnimos; el principal aporte hasta 1650 habrfa 
consistido en nombres; mas adelante, el nahua habrfa adop
tado verbos, partfculas y giros, y, en la Ultima etapa, fue el es
paiiol de los indios el que, a la inversa, incorpor6 reglas sin
clcticas y de estilo del nahua materno. 

Como cualquier modelo, el de la transici6n lingiifstica de 
Lockhart es provisional, pero reline ya elementos convincen
tes. Acota con toda precisi6n un idioma y un area. Obliga al 
lexico, indicador habitualmente unico, a compartir elocuen
cia probatoria con los rasgos morfosintacticos del idioma. 
Deduce, no de datos dispersos sino de frecuencias, inflexio
nes en la evoluci6n de las lenguas. El angulo de observaci6n 
lingiifstica se enriquece con Lockhart. Su esquema, como 
cualquier otro, necesitara una revisi6n, sobre todo en cuan
to contemos con mas observaciones y mas variables. De 
mo memo, el modelo toluquefio parece valer para Cuernava
ca (Haskett, 1991: 143-145) y para Puebla (Chance, 1996: 
481). A pesar de tales signos, serfa imprudente extender el 
modelo a partes de Nueva Espana mas aisladas y mas aun al 
resto de la America hispana. Los nahuas letrados fueron en 
realidad una excepci6n frente a la multitud de indfgenas 
analfabetos. Toluca no representa la norma. Algo habfa en 
ella diferente. A mediados del siglo XVIII, sus pueblos conta
ron con mas escuelas que cualquier comarca de la intenden
cia de Mexico (Tanck, 1999: 218-219). 

Hubo lenguas aut6ctonas que desaparecieron, como ocu
rri6 en las Antillas y, algtin tiempo despues, en el litoral pe
ruano. Del siglo XVI data la perdida del quechua costefio; el 
mochica dur6 en el norte un siglo mas (Rivarola, 1990: 136, 
y 1995: 159). Que algunos grupos de hablantes se eclipsaran 



170 RUMBO A AMERICA: GENTE, IDEAS Y LENGUA 

temprano no se explica por obra de la lengua, sino por la de
mograf!a. Al tratar de las lenguas, resulta imprudente ignorar 
el contexto demografico. Las hablas costeiias se extinguieron 
al desaparecer la poblaci6n del litoral por causa de grandes 
mortandades y migraciones. Entre los lingilistas aumenta la 
conciencia de que conviene tomar en cuenta los cambios de
mograficos (Cerr6n-Palomino, 1989: 58; Rivarola, 1990: 
91-120; Lipski, 1994: 67-70; Garrido Domfnguez, 1992: 
107-143; Granda, 1995: 105-108). Algunos de ellos absor
ben los avances de la demograf!a hist6rica, pero ninguno 
contribuye ahora al progreso de esta disciplina como hicieron 
dos predecesores suyos (Rosenblat, 1957, y Boyd-Bowman, 
1976) en sus albores. De la poblaci6n indigena, el primero 
escribi6 una primera historia general. Boyd-Bowman recons
truy6 al detalle la emigraci6n espaiiola al Nuevo Mundo du
rante el siglo XV1 para confirmar el parentesco encre las hablas 
de Andaluda y America. Agreguemos por lo reciente, aunque 
no haya salido de la pluma de un lingilista, el cruce de una 
informaci6n censal con datos economicos y administrativos 
que ha permitido a Tanck (1999) perfilar la alfabetizaci6n de 
los indigenas de Nueva Espana a fines de la era colonial. 

'Existen fuentes que sugieran a historiadores y lingilistas 
que contactos hubo entre las propias lenguas amerindias y 
entre estas y el espafiol? Desde luego mas que las examinadas 
hasta ahora. En demograffa, las fuentes principales suelen ser 
!os padrones, matdculas o censos o los libros patroquiales de 
bautismos, entierros y matrimonios. Aqud individuo que no 
pasa por el registro burla al historiador; quienes figuran en el 
no escapan en cambio al oomputo. En escos documentos, 
(que informaci6n desagregada denuncia la lengua? La prime
ra de ellas, el nombre. De pila o patronimico, &e puede ser 
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espaiiol o indfgena. Si es de los ultimos cabe ademas que per
tenezca a la etnia local, a un remanente residual o a un inmi
grante reciente. Lengua y etnia no siempre andan juntas 
{Mannheim, 1991: 53-58). En Quito, el estudio de la antro
ponimia ha permitido identificar movimientos de pobla
cion indfgena {Ramon, 1987; Salomon y Grosbill, 1999). Si 
de un recuento al siguiente se echan en falta ciertos nombres 
vernaculos, su desaparicion traduce una perdida por emigra
cion o por asimilacion al grupo dominante. Esto ocurre, por 
ejemplo, con los colonos mitimaes prehispanos que el tiem
po borro {Cerron-Palomino, 1989: 58). Sucede tambien que 
la comunidad se enriquezca con aportes nuevos. Sohre la 
base de censos guatemaltecos, Feldman, Brown y Garzon 
(1987) han afirmado que nuevas hablas entraron en algunas 
comunidades en el siglo XVIII de la boca de esposas inmi
grantes. 

Nombres y apellidos abren pues pistas insospechadas so
bre cambios lingiifsticos y migraciones que otras evidencias 
habran de confirmar. La renuncia al nombre ancestral por 
uno castellano augura una perdida de la lengua propia. Lo 
opuesto: que los forasteros -inmigrantes rurales- no se 
habfan desprendido del apellido tradicional a mediados to
davfa del siglo XVII se ve, al reves, en un padron de la ciudad 
de Arequipa y sus suburbios {Sanchez-Albornoz, 2003). No 
consta en el si los forasteros hablaban entre ellos en quechua 
o tal vez en puquina. La lengua ancestral sobrevivfa sin em
bargo en el apellido. El ejemplo advierte que los datos de los 
censos nominativos permiten construir, a un alto coste es 
cierto, un mapa de la dispersion local de las lenguas indfge
nas, de gran utilidad para fechar el tclnsito de los monolin
giles amerindios al castellano. 
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A pesar de los aiios que las cedulas reales y la tesis basada 
en ellas llevan recusadas, no todos los lingiiistas e historiado
res se dan por enterados. La mayor confusion surge cuando 
lingilistas o historiadores discuten si las !eyes fueron buenas o 
malas. Los historiadores sociales saben desde hace ciempo que 
la acci6n legislativa influye sobre los hechos sociales dentro de 
ciertos lfmites. La lengua, no lo olvidemos, es un fen6meno 
social. Las disposiciones reales conforman en realidad las re
presentaciones mentales correspondientes a un sector de la so
ciedad encerrado en determinado tiempo y lugar. No remiten 
a hechos, sino a deseos. Explicar la desaparici6n o reducci6n 
de las lenguas amerindias por edictos administrativos mala
mente aplicados olvida cuin poca capacidad tiene el discurso 
para modificar la realidad. Reducir el peso que la polftica lin
gilistica colonial tuvo presumiblemente no pretende negar 
que las lenguas aut6ctonas fueran agredidas. Las embestidas 
vinieron desde varias direcciones. Zimmermann (1999: 117) 
distingue tres de dlas: el de las pollticas lingilisticas explfcitas 
y directas, d de las indirectas por creaci6n de estructuras po
liticas, e.con6micas y cu1rurales que dificultan el desenvolvi
miento de las lenguas sometidas, y, en ten:er lugar, el de la in
teracci6n cotidiana. independiente dd F.stado, que desvaloriza 
la lengua vernacula a los ojos de SUS usuarios. Minimizada la 
primera, resta reflexionar e invesrigar los puntos segundo y 
tercero. Para esa tarea, este trabajo ha sugerido v~ y fuentes. 
Conste ademas que el castellano no se difundio en todas par
tes por igual, como queda daro de la comparacion de Nueva 
&pafia a:m los Andes. Por un tiempo, la regionalizaci6n del 
carnbio hahra pues de ocupar una arencion preferente. 

El trabajo se cierra sin ver completa la rransici6n. La ta
rea decisiva para que el castdlano pasara a ser I.a lengua casi 
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universal de la region quedo pendiente y la concluyeron los 
gobierno criollos. Tres factores principales concurrieron a la 
generalizaci6n de esta lengua en detrimento de las autocto
nas: su reconocimiento como lengua oficial nacional, la ex
tension de la educaci6n primaria y, factor demografico, la 
urbanizaci6n creciente que arrancaria del aislamiento rural a 
una multitud de hablantes indigenas. 
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JUSTIFICACI6N 

Los temas tratados en este libro fueron expuestos en los lu
gares que se citan a continuaci6n. Los textos publicados re
visan, actualizan o traducen las versiones correspondientes. 

1. Expansi6n ultramarina y cambios demogcificos. 
America y Africa 

"Demographic change in America and Africa induced by 
the European expansion, 1500-1800", en H. Pohl (comp.), 
The European discovery of the world and its economic effects on 
pre-industrial Society, 1500-1800, Franz Steiner, Stuttgart, 
1990: 195-206. 

2. La emigraci6n espaiiola a America. La larga migraci6n 
transoceanica 

"La emigraci6n espaiiola a America en medio milenio: pau
tas sociales", Historia Socia~ Valencia, 42 (2002): 41-57. 
Una versi6n previa en: Regiao Aut6noma da Madeira, Imi
grariio eemigrariio nas ilhas, Funchal (2001): 7-25. 

3. La introducci6n en Indias del trabajo asalariado 
Lecci6n inaugural de! XN Congreso Internacional de la 
Asociaci6n de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA) ce
lebrado en la Universidad Jaume I en Castell6n de la Plana, 
el dfa 20 de septiembre de! afio 2005. 
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4. lntercambio intelectual: educaci6n superior, 
escolastica y economfa. 
Vida y obra de Tomas de Mercado 

''A vueltas con Mercado'', Sesi6n de investidura de doctor 
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