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PRÓLOGO

Nuevamente tenemos la posibilidad de encontrarnos a través de una 

publicación, con docentes-investigadores que inquietos por divulgar resultados de sus 

investigaciones, los reúne la Editora Artemis, en este sexto volumen de la obra titulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. Por nuestra parte, 

esto significa un acompañamiento desde la organización de los trabajos, teniendo el 

gran honor que dicha editora nos confía.

El reconocimiento a las prácticas sociales, como una herramienta en la 

enseñanza histórica y cultural, ha venido ganando terreno en las últimas décadas. 

Así logra convertirse en un aporte al fortalecimiento en el proceso de enseñanza de 

disciplinas humanísticas, sociales, exactas y naturales, al tiempo que constituye la 

esencia de la conservación de saberes culturas, que necesitan del conocimiento escolar 

y extraescolar. 

Aquí se reúnen trabajos de diversos orígenes en cuanto a disciplinas, como 

de regiones del planeta, que desarrollan propuestas en busca del mejoramiento del 

aprendizaje, entre ellos de la geografía mediante la geografía cultural, la química, la 

matemática, idiomas extranjeros, la educación infantil, antropología, entre otras, usando 

diversos recursos en donde el saber cultural permite conservar costumbres de las 

regiones. Los aportes históricos, con logros de personalidades de las ciencias, sus 

pensamientos y descubrimientos, no escapa a las investigaciones sociales, históricos y 

culturales, aquí desarrolladas. 

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ



PRÓLOGO

Mais uma vez temos a possibilidade de nos encontrarmos por meio de uma 

publicação, com professores-pesquisadores que, ansiosos por divulgar os resultados de 

suas pesquisas, são reunidos pela Editora Artemis, neste sexto volume da obra intitulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. De nossa parte, isso 

significa um acompanhamento desde a organização dos trabalhos, tendo a grande honra 

que o referido Editora Artemis nos confia.

O reconhecimento das práticas sociais, como ferramenta no ensino histórico e 

cultural, vem ganhando espaço nas últimas décadas. Assim, consegue se tornar uma 

contribuição para o fortalecimento do processo de ensino das disciplinas humanísticas, 

sociais, exatas e naturais, ao mesmo tempo em que constitui a essência da conservação 

do saber cultural, que necessita de saberes escolares e extracurriculares.

Aqui se encontram trabalhos de origens diversas em termos de disciplinas, como 

regiões do planeta, que desenvolvem propostas em busca da melhoria do aprendizado, 

entre elas a geografia através da geografia cultural, química, matemática, línguas 

estrangeiras, educação infantil, antropologia, entre outras, utilizando diversos recursos 

onde o conhecimento cultural permite preservar os costumes regionais. As contribuições 

históricas, com as conquistas de personalidades das ciências, seus pensamentos 

e descobertas, não escapam às investigações sociais, históricas e culturais aqui 

desenvolvidas.

Esperando que estas obras sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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CAPÍTULO 20

AFROMEXICANOS: DESCOLONIALIDAD Y 
SOCIOETNOGÉNESIS

Data de submissão: 14/04/2023
Data de aceite: 05/05/2023

Gabriel J Saucedo Arteaga
 Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán

https://orcid.org/0000-0001-9208-4763

RESUMEN: Objetivo: demostrar que la 
población denominada afromexicana, ha 
vivido una diversa experiencia de procesos 
históricos; en contextos comunitarios, grupales 
o individuales, que le facilitan constituirse en 
una nueva etnia. Metodología y aproximación 
teórica: selección y definición de conceptos, 
para la construcción sociohistórica, en un 
marco de descolonización. La aproximación 
teórica es la historia social; la experiencia 
individual, familiar y comunitaria son 
las unidades de observación y análisis. 
Observación participante, entrevistas, y 
documentos sobre algunas regiones, de los 
estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero. 
Resultados: selección y análisis de los 
elementos de la etnia/etnogénesis y factores 
externos. La operacionalización de procesos 
y sus referentes empíricos -testimonios-, así 
como de la experiencia comunitaria e individual 
en cada región. Limitaciones: no se ha recibido 
retroalimentación de las comunidades. 

Originalidad: una historia social, no lineal, 
retrospectiva, para construir el pasado, a partir 
del presente. Conclusiones: los afromexicanos 
son actores del presente y pueden construir 
su pasado y futuro. La socioetnogénsis es un 
proceso alternativo, resultado de las demandas 
por los derechos económicos, sociales y 
culturales. Un proceso de descolonización 
en relación con el Estado; en el contexto de 
reconocimiento a las diferencias. La auto 
adscripción, toma de conciencia social y 
reconocimiento como pueblos negros han 
sido impulsados por los nuevos escenarios 
y experiencias. El territorio, las relaciones de 
parentesco y las características físicas están en 
un proceso que articula muchas experiencias, 
para la construcción de la etnogénesis de los 
negrodescendientes en México.
PALABRAS CLAVE: Afrodescendientes. 
Descolonización. Grupo étnico. Historia social. 

AFROMEXICANS: DECOLONIALITY AND 

SOCIOETHNOGENESIS

ABSTRACT: Objective: to demonstrate 
that the so-called Afro-Mexican population 
has lived a diverse experience of historical 
facts and processes; in community, group 
or individual contexts, which make it easier 
for them to become a new ethnic group. 
Methodology and theoretical approach: 
selection and definition of concepts, for the 
socio-historical construction, in a framework 
of decolonization. The theoretical approach is 
social history; individual, family and community 
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experience are the units of observation and analysis. Participant observation, interviews, 
and documents on some regions of the states of Veracruz, Oaxaca, Guerrero. Results: 
selection and analysis of the elements of ethnicity/ethnogenesis and external factors. 
The operationalization of processes and their empirical references, as well as the 
operationalization of the community and individual experience in each region. Limitations: 
no feedback has been received from the communities. Originality: a social, non-linear, 
retrospective history, to build the past, starting from the present. Conclusions: Afro-
Mexicans are actors of the present and can build their past and future. Socio-ethnogenesis 
is an alternative process, the result of demands for economic, social and cultural rights. 
A process of decolonization in relation to the State; in the context of recognition of 
differences. Self-ascription, social awareness and recognition as black peoples have been 
driven by new scenarios and experiences. The territory, kinship relationships and physical 
characteristics are in a process that articulates many experiences, for the construction of 
the ethnogenesis of black descendants in Mexico.
KEYWORDS: Afrodescendants. Decolonization. Ethnic group. Social history. 

1 INTRODUCCIÓN

Desde las perspectivas histórica, etnohistórica y demográfica ha sido 

documentado el ingreso de la población africana a la Nueva España, durante el 

proceso colonial (Aguirre 1946). Esta población fue distribuida por la mayor parte del 

territorio (Martínez 1995). Desde entonces la relación más frecuente de los africanos 

y afrodescendientes ha sido con las poblaciones indígenas originarias. Después de 

casi 500 años, la nación mexicana es considerada una población mestiza (Zermeño-

Padilla 2008)1 resultado de la mezcla entre indígenas y españoles; que reconoce sin 

embargo la existencia y permanencia de pueblos indígenas originarios. La historia 

también ha demostrado la participación de la población afrodescendiente, en el proceso 

de conformación de la nación mexicana, por lo cual hoy lucha por ser visibilizada y 

reconocida (Velázquez y Correa 2005).

El objetivo de este trabajo es demostrar que la población denominada 

afromexicana, ha vivido una diversa experiencia de hechos y procesos históricos; en 

contextos comunitarios, grupales o individuales, que le facilitan constituirse en una nueva 

etnia con características propias. Es decir, que alternativamente puede constituirse en 

una etnia, en el sentido teórico y operativo del término, con datos de estudios históricos, 

etnohistóricos; pero especialmente con experiencias documentadas y observadas. 

Con esta base, propondremos la operacionalización2 de procesos para la construcción 

sociohistórica de la etnogénesis afromexicana.
1 Hay otra perspectiva de mestizo/mestizaje como: mito fundador de la nación y creación político-ideológica de 
la Revolución Mexicana para explicar los intercambios culturales entre grupos diversos; esencia de la identidad y 
nacionalidad mexicana.
2 Desagregación de los conceptos / variables, en elementos concretos-indicadores-: cualidades / características de 
un objeto o evento, observable, medible, valorable; así el indicador puede ser identificado por otros observadores. 
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2 METODOLOGÍA

La recolección de información estuvo basada en: observación participante, 

entrevistas, recorridos y revisión de documentos sobre las regiones, comunidades, 

familias y personas consideradas afromexicanas. Fue una etnografía extensa, regional 

para buscar y observar datos empíricos; entre regiones o comunidades y tratamos 

que los datos fueran complementarios. Las preguntas iniciales fueron: ¿quiénes son 

y dónde están los afromexicanos? Para tener una definición operativa de la población 

afromexicana por su condición histórica, no biológica, consideramos que son:

comunidades o regiones en 1) donde históricamente se ha documentado la 
presencia de población negra, esclava, africana, para realizar actividades 
tales como: la minería, el cultivo de la caña de azúcar, el tabaco, el algodón 
y la ganadería; 2) haya habido en el pasado o que existan en el presente, 
movimientos sociales o políticos de reivindicación de la población negra, 
afrodescendiente o afromestiza; 3) las familias se autoadscriban como 
afromexicanas, afrodescendientes, o negras; 4) sean identificadas por 
instituciones – de gobierno, salud, fundaciones etc.- o por sus comunidades 
vecinas como: de población afrodescendiente, afromexicana o negra (Saucedo-
Arteaga y Aguilar-Salinas 2015).

El trabajo fue realizado en 20 comunidades rurales de dos regiones a) en los 

municipios de Cuitláhuac, Veracruz; b) Santo Domingo de Armenta y Santiago Tapextla, 

Oaxaca; y Cuajinicuilapa, Guerrero. De 500 unidades domésticas que participaron 

en estudios anteriores (Saucedo, García y Virgen 2008) unas fueron visitadas en sus 

hogares, a otros se les invitó a una entrevista individual o en grupos. Las visitas de 

reconocimiento y trabajo de campo ocurrieron de manera intermitente y por periodos 

de entre una y dos semanas por más de siete años (2007-2014). En cada comunidad se 

contó con colaboradores locales: profesores, personal de salud y promotores culturales, 

entre otros.

Para captar el proceso histórico de la etnogénesis hicimos 1) selección de 

conceptos y resumen de los estudios sobre: la cuestión étnica, etnia y etnogénesis, 

trayectoria crítica del concepto etnogénesis y la descolonización. 2) Operacionalización 

de los procesos con sus referentes o testimonios empíricos. 3) Operacionalización 

de la experiencia como unidad de observación, que fue identificada y registrada en 

diferentes niveles: individual, familiar, grupal y regional. Para cada nivel de experiencia 

fueron descritos sus referentes o testimonios empíricos y la fuente de información. Los 

referentes empíricos no son estrictamente correspondientes o indiscutibles, -más bien 

incompletos e imperfectos- pero permiten un diálogo con los conceptos teóricos. Los 

referentes son considerados datos portadores de estructura: eslabones de una serie 

horizontal de relaciones (Illades 1997).
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3 ELEMENTOS TEÓRICOS

Partimos de una perspectiva materialista, histórica/ dialéctica y por lo tanto, 

concebimos a la población afromexicana como parte de un proceso: en constante 

movimiento, con cambios paulatinos o saltos cualitativos, contradicciones y negaciones 

en una lucha de contrarios. Consideramos a la historia social, como “la disciplina del 

contexto y del proceso” (Illades 1997, 15), voluntades individuales “que actúan, con, sobre 

y contra cada familia, grupos y comunidades- voluntades colectivas-; es el producto 

de cambios de mentalidades, formas de entender el mundo; descontentos, malestares, 

presiones o temor acumulados por mucho tiempo de un individuo o un grupo social. Es el 

estudio de procesos con sujetos” (Thompson 1981, 135, 362). 

La experiencia3 es la categoría de análisis y el individuo, la familia, el grupo y la 

comunidad: las unidades de observación. Son experiencias que están entretejiéndose 

entre quienes son, se sienten o quieren ser parte del grupo de afromexicanos “…una 

serie lateral de relaciones no solo sociales, sino también ideológicas, económicas y 

políticas” (Illades 1997, 11). “…la experiencia no es una fase del conocimiento de nivel bajo, 

ideológicamente contaminado, en las personas comunes. …la experiencia es válida y 

efectiva; surge porque las personas son racionales y piensan acerca de lo que les ocurre 

a ellos y a su mundo” ( Thompson 1981, 19). 

3.1 DESCOLONIZACIÓN

En los países que han sido colonizados por Europa, aun después de lograr su 

independencia quedaron muchos elementos locales, rasgos y agentes coloniales 

que tienen un gran peso en la conformación de la vida y cultura nacional: los pueblos 

originarios, los pueblos introducidos, los descendientes, los mestizajes; además de los 

bienes nacionales, los capitales extranjeros, la nueva burguesía, el idioma, la religión; es 

decir, una variedad de factores ideológicos, económicos, políticos y sociales. Fanon y 

otros intelectuales antillanos argumentaron sobre un proceso descolonial necesario, para 

la: liberación nacional, renacimiento o la devolución de la nación al pueblo. “El objetivo es, 

eliminar todo vestigio de las estructuras coloniales para empezar a recrear a su país. El 

pueblo en su lucha construye una nueva realidad, liberándose del colonialismo del saber y 

ser para operar la descolonialidad” (Mignolo 2009, 311). La descolonización como acción/

proceso para construir nuevos sujetos en espacios concretos; para la substitución de 

nombres, de sentidos se presenta como una sociogenia, para abrir las posibilidades; la 

cultura nacional y la conciencia social (De Oto 2009).

3 La experiencia es parte de la demostración en el discurso científico (Thompson, 1981). 
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La cuestión racial y la negritud fueron planteadas como resultado del proceso 

evolutivo de la especie humana y el desarrollo individual. Según Freud, 

para superar la pérdida de identidad del hombre negro, es necesario pasar de 
una explicación filogenética a una explicación ontogenética [.…] Por su parte, 
Fanon argumenta que se requiere llegar a una explicación sociogenética, 
sobre la base de la experiencia histórica [.…]; considera también que todos 
los problemas sociales tienen que ser situados en el contexto histórico de las 
relaciones de poder; y lo ideal es que el presente sirva siempre para construir el 
porvenir (Fanon 2009, 55:44–46).

Comprender la realidad del negro requiere de la comprensión del proceso 

de dominación y explotación: tanto a nivel estructural como a nivel de la subjetividad. 

Pero subraya: “De ninguna forma debo dedicarme a hacer revivir una civilización negra 

injustamente olvidada. No me hago el hombre de ningún pasado. No quiero cantar el 

pasado a expensas de mi presente y mi provenir” (p.187). Él es crítico ante el objetivo 

de conformar una identidad cultural, independiente de la lucha política por la liberación 

nacional; “hay que pasar de la conciencia nacional a la conciencia política y social” 4 (p.34).

3.2 CUESTIÓN ÉTNICA

Stavenhagen (1992) considera que: todos los pueblos están formalmente 

incorporados a un territorio, que es reclamado por un Estado. Si bien los pueblos o etnias 

pueden ser anteriores a los estados nacionales actuales, ahora, sólo en el marco de éstos 

surge la cuestión étnica. Así mismo, 

la mayoría de los países son multiétnicos [.…] La población está dividida en 
grupos heterogéneos, caracterizados por determinados atributos étnicos [….] 
También, las relaciones entre etnias, no pueden hacerse más que en referencia 
directa o indirecta del Estado [.…] La cuestión étnica se refiere a los problemas 
de las etnias en relación con los Estados territoriales, tales como éstos se 
han constituido a lo largo de la historia [.…] Los grupos se distinguen por sus 
características étnicas; en procesos históricos se forman y adquieren sus 
identidades [.…] Algunos pueblos tienen un origen antiguo y continuidad hasta 
la actualidad [.…] Otros tienen un comienzo más reciente y su proceso aún 
continúa [.…] Otros más, que alguna vez existieron, han desaparecido [....] las 
etnias modernas son resultado de cambios estructurales en los países, sobre 
todo durante el periodo colonial; numerosas etnias africanas son producto de 
las trasformaciones iniciadas por el colonialismo. (Amselle y M’Bokolo 2005), 
Citado por (Stavenhagen 1992, 54). 

Las etnias son grupos culturales basados en estructuras sociales (instituciones 

y relaciones sociales); y la relación de factores internos y externos. Para identificar a las 

etnias generalmente se utilizan: 

4 La conciencia política, como aptitud social para interpretar las corrientes emocionales de un colectivo y sus 
relaciones de poder. El conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su 
comunidad; consiente de como el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. 
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1.- Criterios objetivos, como: lengua, religión, organización social, límites o fronteras 

sociales (Barth 1976), cultura y territorio, - a mayor relación con el territorio, mayor será la 

identidad étnica de un grupo-.

En algunos casos, uno solo de los elementos puede ser suficiente para 
identificar a una etnia, pero comúnmente se presentan en combinación y se 
refuerzan mutuamente. Lo importante es que el elemento considerado tenga 
significado para los miembros del grupo y que sea a su vez reconocido por el 
resto de la sociedad o por otros grupos como determinante en la identificación 
de la etnia [.…] Las características objetivas son determinantes para orientar 
la conducta colectiva de quienes los comparten, entre propios y extraños 
(Stavenhagen 1992, 61).

2.- Criterios subjetivos de identidad, fundamentales para la existencia de una etnia: 

Conciencia [.…] de pertenencia e identificación con el grupo (identidad), la 
internalización de los valores y símbolos compartidos [.…] las creencias comunes 
relativas a los orígenes, las características, la especificidad y el destino del grupo 
[....] Algunos [.…] se refieren a la etnicidad como una especie de parentesco y el 
grupo étnico como un grupo de parentesco extendido [.…] puede ser real, de 
sangre, o ficticio, lo cual es más común (Stavenhagen 1992, 63).

3.3 ETNIA Y ETNOGÉNESIS 

Desde la perspectiva sistémica de Gumiliev5 “la etnia es un colectivo humano 

que se opone a todos los otros colectivos; más o menos estable, que surge y 

desaparece en el tiempo histórico. Producto histórico, pero vinculado a la actividad 

económica y al paisaje, adaptado al ambiente”6 (Málishev y Sepúlveda Garza 1995, 

115)7. “Son personas que se parecen entre sí, unidas por una autoconciencia común; 

que se determina por la complementariedad de sus miembros”. (Gumiliev 1985, 45). 

Dos o más componentes operan en la etnogénesis. “El cruce de varias etnias a veces 

produce una nueva forma estable” (p. 52). “La etnia es una categoría sociohistórica, 

cuya génesis y desarrollo están determinados por las leyes específicas del desarrollo 

de la sociedad” (p. 46) “El único criterio que se puede aplicar a todas las etnias es el 

reconocimiento de la identidad que cada una de ellas tiene de sí misma” (p.115). “No 

hay formas puras en el proceso histórico real, más bien variantes de contactos que 

surgen en territorios habitados por diferentes etnias” (p.72); incluso el origen común, 

que siempre es heterogéneo. 

5 Etnólogo, geógrafo e historiador ruso (1912-1992). La traducción de su libro inglés-español, fue realizada por los 
autores del presente artículo. El libro disponible en internet, no tiene número de páginas.
6 En este sentido no hay que olvidar que cualquier grupo, debe en primer lugar: lograr la sobrevivencia de los 
individuos, su reproducción, su protección y apropiarse de un territorio con recursos. 
7 Estos autores tradujeron y resumieron la teoría etnogénesis de Gumiliev, pero también incluyeron información de 
otros artículos del autor. 



Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade VI Capítulo 20 250

Cada etnia tiene su propia estructura y estereotipo de conducta [.…] La 
ideología y la cultura son atributos de una etnia, pero no necesarios [.…] Las 
etnias que están en proceso de desarrollo se encuentran en estado dinámico, 
esto es, cambian de una generación a otra [....] cada etnia por joven que sea 
tiene sus tradiciones, en caso contrario dejaría de existir y se disolvería entre 
sus vecinos [.…] nadie puede negar que en el proceso de desarrollo de la 
humanidad hayan surgido y desaparecido etnias (p.116). La etnogénesis es todo 
el proceso: nacimiento, desarrollo y extinción de una etnia; supone también, 
que no todas las que nacen, van a desarrollarse; muchas desaparecen. Los 
miembros del colectivo no quieren hacer cambios, tampoco pueden imaginarlo; 
es necesario un fuerte impulso. Y sin embargo las etnias surgen de vez en 
cuando (Gumiliev 1985).

De acuerdo con este autor: “la formación de cada etnia, siempre se caracteriza 

por la intensa aspiración de algunos hombres a realizar actividades dirigidas a la 

transformación del ambiente social o natural” (p.241). Las nuevas etnias surgen en los 

territorios de coyuntura ambientales; donde se juntan los escapados de otras etnias. 

Las primeras generaciones frecuentemente perecen, o salen hacia las fronteras del área 

étnica (o sea, a los lugares de coyuntura con otras etnias y ambientes) donde comienzan 

nuevos sistemas.

El desarrollo de los sistemas étnicos incluye diferentes fases: 1) La ascensión,8 

-donde predominan las personas utopistas- se desarrolla como resultado del impulso 

inicial y se caracteriza por la expansión activa de la nueva etnia en diferentes esferas 

(demográfica, económica, entre otras) cambia la estructura del sistema étnico, aparecen 

nuevos subsistemas e instituciones sociales; se forman nuevas jerarquías dominantes, 

que suelen contraponerse a las normas e ideales del viejo sustrato étnico. 

Las etnias no existen en el aislamiento, sino en la interrelación de dos sistemas 
donde ninguno es subsistema del otro. En esta interrelación son posibles cuatro 
tipos de contacto: 1) negativo-quimera, 2) positivo-simbiosis, 3) neutral-xenia 
y 4) pasionario-confluencia de diferentes etnias en una nueva comunidad” 
(Gumiliev 1985, 123,124).

3.4 FENÓMENOS ÉTNICOS 

La etnicidad y otros fenómenos étnicos son producto de los procesos migratorios 

post guerras mundiales (Luna, 2014). -Por ejemplo, la noción de identidad y los movimientos 

reivindicatorios fueron impulsadas por los amerindios para exigir sus derechos como 

primeras naciones-. Hay al menos dos perspectivas teóricas: 1) la historia regresiva, 

etnohistórica: la etnogénesis por el regreso de los antepasados; 2) la etnogénesis 

contextual, instrumental; para el análisis de fenómenos identitarios o de grupos étnicos 

(Obadia 2008). El nacimiento de una etnia va acompañado de diversos procesos políticos, 
8 Las otras fases no se desarrollan aquí, solo las mencionamos: 2) Acmática, 3) Recalentamiento, 4) Fractura, 5) 
Obscuridad. 
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económicos de conflicto. Los indígenas comienzan a exigir sus derechos territoriales; 

se re-inventan en un nuevo escenario para no desaparecer. La etnogénesis ocurre en 

la dinámica de la imposición que ejercen los poderosos para someter a los pueblos 

originarios, o es una estrategia de los sometidos para resistir; está en la dimensión política 

y dentro de la lucha por la reafirmación identitaria (Hill 1996).

El término etnogénesis refiere a los procesos de emergencia, reactivación o 

movimientos reivindicatorios de una conciencia colectiva de grupos y minorías; productos 

de procesos migratorios, guerras, conflictos económicos o políticos. El territorio tiene 

gran importancia para que los grupos se re-inventen en los escenarios nuevos. Esta forma 

de conocimiento –conciencia colectiva- hace uso de un lenguaje común, en narrativas 

pseudohistóricas o rasgos fenotípicos. Y, uno de los elementos clave parece ser la 

necesidad de demarcación u oposición a grupos dominantes (Bonte y Izard 1992, 182:789). 

Para el caso Sudamericano, la etnogénsis de los pueblos originarios ocurre en 

contextos postcoloniales. Las emergencias indígenas son producto de las demandas por 

sus derechos económicos, sociales y culturales; como un proceso de descolonización.9 

4 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PROCESOS

Gumiliev y Stavenhagen son contemporáneos10. Ambos tienen una visión amplia 

y compleja del proceso de la etnia y la etnogénesis; lo importante para este caso son 

las similitudes / coincidencias de los procesos que puedan complementarse. Con este 

objetivo en mente podemos concluir que: el surgimiento de nuevas etnias ocurre: a) 

en donde convergen diferentes ambientes –naturales/sociales, b) como resultado de 

cambios estructurales o c) por la combinación de componentes –dos o más poblaciones-. 

Así, ambos investigadores conciben a la etnia en un proceso y por lo tanto d) dinámico, 

en donde ocurren contradicciones, relaciones y cambios. Stavenhagen ve a la etnia en 

relación e) al Estado y f) al territorio; Gumiliev lo ve como parte de g) un sistema en donde 

identifica a diversos actores. Para ambos investigadores, el criterio que se puede aplicar 

a todas las etnias es h) el auto reconocimiento. Y de manera general ambos científicos 

podrían quedar enmarcados en una perspectiva materialista histórico /dialéctica. 

Luna (2014), reconoce también la importancia de la historia, los antepasados de los 

pueblos indígenas, así como el peso que tienen los procesos sociales presentes, en los 

9 Hay al menos tres perspectivas sobre los afromexicanos: 1) afrodescendientes con una historia negada, olvidada/
ignorada; 2) como una etnogénesis situacional (Huerta, 2014); (Quecha, 2015); 3) y como la re-emergencia de una 
etnia africana latente en el inconsciente (Campos 2005). De éstas, la primera es la más trabajada y aceptada en la 
mayoría de los estudios; las otras apenas se han mencionado. 
10 Gumiliev: sus publicaciones en ruso e inglés, sobre el tema de la etnia y etnogénesis, antecedieron por muchos 
años al trabajo de Stavenhagen. 
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escenarios nuevos; los grupos se reinventan como respuesta a la imposición que ejercen 

los poderosos. Es una lucha por la reafirmación de la identidad: ¿frente al Estado y otros 

grupos indígenas? (pregunta nuestra). Para Sudamérica, el proceso de etnogénesis tiene 

un punto de partida, al parecer indiscutible, i) la descolonización. Como parte de este 

proceso, surge j) el reclamo de los derechos. Está presente k) el territorio y sobre todo 

l) los nuevos escenarios, que podría ser el ambiente –natural, social o político- y sus 

cambios. Llama la atención que se mencione m) a la conciencia colectiva, las n) narrativas 

pseudohistoricas, o) los rasgos fenotípicos; y como elemento clave p) la oposición a 

grupos dominantes.

El concepto de etnogenésis es utilizado en el estudio de fenómenos q) tanto del 

pasado como del presente y relativos a lo étnico y a lo identitario, posee la flexibilidad 

suficiente para considerar r) los procesos de emergencias identitarias cada vez más 

distantes de los componentes étnico esencialistas, acarreando consigo una complejidad 

teórica integradora, que permite hacer abordables los fenómenos identitarios cada vez 

más complejos (Luna, 2014, p. 177). En el contexto global existen diversos casos de 

reivindicaciones identitarias que apelan a un reconocimiento ancestral y no existe un 

consenso sobre el enfoque teórico explicativo para abordarlos. El uso del concepto de 

etnogénesis ha estado ligado mayoritariamente s) a procesos de carácter etnohistóricos 

y es raro su uso en la explicación de t) fenómenos recientes, gran parte de ellos vinculados 

a los movimientos indígenas11 u) post coloniales en América, África y Oceanía (Luna, 2014).

4.1 EL FACTOR “X” 

Según el geógrafo ruso, él descubrió la magnitud que tiene el impulso de la 

etnogénesis, pero debía demostrar que tres factores están integrados en un esquema 

que permite: (1) la división y fragmentación de los pueblos; (2) la relación del pueblo con 

el territorio; y (3) la desaparición de una comunidad étnica, pasando por las fases de 

ascenso y caída. La coincidencia de las tres líneas develaría el factor “x” (Gumiliev 1985, 

85); era la gran incógnita para determinar la conformación de una etnia y pareciera no 

tener una única respuesta, más bien se encontraría en una serie de fenómenos sociales. 

En Europa, los estudios de etnogénesis se realizaron con una perspectiva 

etnohistórica, donde se buscaba encontrar los orígenes de las diferentes naciones que 

se debatían en las luchas por las autonomías internas (Luna, 2014, p. 171). El fenómeno 

de nuevas identidades, fundando el paradigma conocido como situacional –o enfoque 

11 Otras propuestas sobre la emergencia en América latina, - reetnificación y etnogénesis asociados a las 
construcciones identitarias indígenas (Bengoa 2009); Etnogénesis proceso de emergencia identitaria o 
resurgimiento (Hernández y Ruiz, 2011).
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dinámico- llevaron a la creación del término etnicidad (p.172). Sin embargo, los grupos 

étnicos son construcciones sociales que tienden a la organización de la vida social y 

están sujetos a cambio constante. Los principios que permiten deconstruir una etnia 

son: en relación a su pasado, su composición interna, su articulación externa, y a las 

relaciones establecidas por los investigadores en sus terrenos (Amselle y M’Bokolo 

2005). A diferencia de otros estudios, estos autores reconocen abiertamente el 

papel jugado por los investigadores al momento de definir un grupo étnico, donde es 

fundamental, el grado de interacción que el investigador ha tenido con el grupo. De 

esta manera queda develado un actor o factor x, externo en el proceso de etnogénesis. 

Quizá muchos no estén de acuerdo con esta propuesta, pero al menos hay que 

considerarla como posible e importante; sobre todo por la relación del investigador con 

las instituciones del Estado.

5 OPERACIONALIZACIÓN DE PROCESOS Y SUS REFERENTES EMPÍRICOS: 

TESTIMONIOS

En el análisis anterior identificamos los procesos, (a, b, c,…) que consideramos 

importantes para la definición operativa de la etnogénesis. En los párrafos siguientes 

haremos operativos cada uno de los procesos históricos, territoriales, políticos, culturales, 

socioeconómicos concretos, y quedarán enunciados como (A, B, C…). Es decir: el proceso 

teórico (a) tiene su referente empírico observable en la realidad, en el párrafo (A) y así 

consecutivamente (b) y (B). Estos referentes en la realidad, han sido observados por los 

actores sociales de la comunidad, investigadores y de alguna forma también han sido 

reconocidos por las instituciones del Estado. Consideramos que los procesos observados 

que a continuación seleccionamos implican la experiencia, vivida, o compartida de manera 

directa o no: a nivel regional, grupal, familiar o individual. 

A) El territorio en donde se ubican las comunidades afromexicanas comprende 

límites naturales, geográficos como el mar, la montaña, los límites de la división 

geopolítica de entidades federativas. Social y culturalmente están limitados 

por grupos indígenas vecinos y han participado en actividades económicas, 

históricas propias -aunque no exclusivas- como: minería, cultivo de algodón, 

tabaco, caña, ganadería, caza, pesca y recolección. 

B) La población afromexicana se encuentra en ese territorio como resultado de 

los cambios en los modos de producción y explotación, de un sistema de 

hacienda, -colonial- hacia una producción de auto subsistencia, de tenencia 

de tierra ejidal y pequeña propiedad -independiente. 
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C) Es resultado de la combinación de diversos grupos de población extraídos 

del continente africano y su mezcla con la población española y los grupos 

indígenas originarios. 

D) Enfrenta contradicciones: no son africanos, ni se consideran propiamente 

afrodescendientes, o pueblos originarios, tampoco son indígenas; son 

mexicanos principalmente del medio rural – agricultores, marginados. Sin 

embargo, ellos aceptan algunas de sus características, como distintas a 

otros grupos. 

E) Busca relacionarse con las instituciones del Estado y han logrado cierto 

reconocimiento, municipal, estatal y federal. 

F) Ocupa un territorio controlado y dividido por el mismo Estado. Sin embargo, 

se reconocen como grupo en un territorio que se sobrepone a los límites de 

división geopolítica; sobre todo en la región de la Costa Chica, entre Oaxaca 

y Guerrero. 

G) Dentro del grupo se identifican líderes y actores académicos, culturales, 

religiosos, políticos y asociaciones civiles. Algunos han sido reconocidos en 

la historia oficial, como el negro Yanga en Veracruz, José María Morelos y 

Pavón, Vicente Guerrero, Melchor Ocampo; actualmente hay líderes políticos, 

culturales y sociales que trabajan en diferentes frentes a nivel local y regional.

H) Se auto reconoce en contraposición principalmente con la población indígena 

originaria; si bien siempre han estado relacionados con esa población, no se 

asumen como parte de los pueblos indígenas. 

I) En la historia oficial, la población es identificada como un componente del 

proceso de explotación y colonización.

J) En el siglo xxi, lucha por un reconocimiento constitucional estatal y federal. 

Para ello ha realizado reuniones de los pueblos negros en la región de la 

Costa Chica en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Coahuila.

K) Está delimitando un nuevo territorio con base en la auto adscripción; y 

también por medio de las instituciones del Estado 12.

L) Los retos que ocasionan los cambios ecológicos, usos y explotación de 

la tierra como el turismo, urbanización, vías de comunicación entre otros, 

conforman nuevos escenarios naturales y sociales.

M) La lucha por el reconocimiento constitucional de los afromexicanos está 

construyendo una conciencia social y política.

12 Universidad Nacional Autónoma de México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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N) Entre la población están presentes las narrativas, sobre leyendas del origen 

de la población. Algunas se han ido construyendo con base en una oralidad, 

memoria, representaciones sociales entrelazada con documentos formales, 

locales y de experiencias individuales y grupales. De gran importancia 

son también el proceso de emigración, el turismo y los medios masivos de 

comunicación.

O) Los rasgos fenotípicos –caderas, color de la piel, labios y tipo de pelo- 

considerados como de la población negra, son retomados en el lenguaje 

cotidiano en la literatura, pintura, música, bailes en la región y fuera de ella.

P) Los grupos dominantes más importantes en esa región han sido: los 

indígenas, los hacendados, los caciques, militares, los partidos políticos, el 

gobierno y el narcotráfico. 

Q) Actualmente trata de construir una identidad –conciencia, pertenencia- 

basada en relaciones de parentesco, el trabajo, los relatos, las leyendas, el 

lenguaje, el cuerpo, prácticas y costumbres; en la música, fotografía, vídeo, 

la pintura, la danza; las relaciones con investigadores locales y externos, así 

como por las experiencias compartidas de discriminación y racismo.

R) Puede ser una etnia en emergencia, compleja e, integradora; una construcción 

social. 

S) Los estudios etnohistóricos y etnografías realizados en ambas regiones son 

conocidos por algunos habitantes, aunque no necesariamente se asumen 

como propios o cercanos. 

T) Pero tampoco se ha planteado la posibilidad de constituir un nuevo grupo.

U) Los movimientos indígenas como el del EZLN, han causado algún impacto, y 

son referencia.

6 OPERACIONALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN VERACRUZ

A continuación, describimos algunos hechos o procesos y las fuentes de 

información respectivas: od) observación directa, ii) comunicación personal, al) 

documentos, vídeos y otros de acceso libre. La información proviene de al menos dos 

grupos focales “ancestrales”, inicialmente patrilineales13. Por un lado los que se asumen 

“descendencia directa” de Yanga: los esclavos fugados, fundadores del primer pueblo 

libre, San Lorenzo de los negros. Por otro, los descendientes directos de los negros 

procedentes de la isla Martinica en el siglo veinte, y de quienes reconocen a cada una 

13 Posteriormente la descendencia es de tipo cognaticia, de filiación bilateral.
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de sus generaciones, hasta el presente14. Ambos grupos con relaciones de parentesco 

reales o ficticios; y concentrados debido a la formación de los ejidos y comunidades 

actuales, a partir de un centro –origen- poblacional: Mata Clara. Sin embargo, ambos 

grupos reconocen también su mezcla y relación con la población indígena de la región 

y con otros grupos de estados vecinos, principalmente: Oaxaca, Guerrero y Puebla; así 

como de mestizos procedentes de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Yanga, un pueblo del estado de Veracruz, es conocido y publicitado como el primer 

pueblo libre de la esclavitud, del Continente Americano; lleva ese nombre en honor al Negro 

Yanga (fuente: od y ii). Las instituciones del gobierno federal (ya mencionadas), estatal 

(Salud) y municipal (Cultura) reconocen a la región de Yanga-Cuitláhuac como una zona 

de negros o afrodescendientes desde la época de las haciendas coloniales, -productoras 

de caña, trapiches y tabaco, - hasta el presente (fuente: od y ii). Personas de países 

Latinoamericanos, como Cuba, Nicaragua y Honduras principalmente, visitan la región 

para conocer a los negros mexicanos. Algunos han llegado a trabajar por temporadas o 

en su paso hacia Norteamérica y pocos se han quedado a vivir en la región (fuente: od, ii).

Investigadores y otros profesionales, estudiantes nacionales, extranjeros y 

diplomáticos, han visitado la región, atraídos por la historia de Yanga y la población negra 

actual (fuente: od, ii y al). Investigadores nacionales / extranjeros han realizado diversos 

estudios sobre la población afrodescendiente y la población actual15 (fuente: od, ii y al).

Las comunidades vecinas a los municipios de Yanga-Cuitláhuac reconocen que 

esas comunidades son de gente morena, negra (fuente: od y ii). Algunas familias de la 

región se asumen descendientes directos de Yanga, el líder de los cimarrones, negros 

fugados. Otros se asumen de descendencia “cubana” para indicar por allá; y en la 

comunidad de Mata Clara, demuestran que sus ancestros proceden de la isla caribeña 

Martinica (fuente: od y ii). Si bien actualmente hay fuerte tendencia a la endogamia, 

muchas familias de la región también reconocen, sin problema, en su genealogía familiar 

la participación indígena de los estados vecinos (fuente: od y ii). Siempre ha habido una 

frecuente relación con la población indígena, para las actividades agrícolas. 

En 1904, Hilario Virgen Contreras, de la comunidad de Mata Clara, escribió un libro 

con versos para jaraneros, en donde demuestra su pertenencia a la región, comunidad y 

grupo; indica que ahí hay negros cimarrones y aunque no se asume como negro, reconoce 

que “su color es prieto y su pelo no es ordinario” (fuente: od y ii). Hilario fue entrevistado 

por el antropólogo, Gonzalo Aguirre Beltrán, quien posteriormente realizaría los estudios 

14 Algunas personas mencionan que sus ancestros eran esclavos que se fugaron de un tren que se volteó en 
la ciudad de Córdoba; aunque no hacen relación alguna con la invasión francesa a México y los batallones de 
Martinica y Senegal.
15 Adriana Naveda, Patrick J. Carroll y Charles Rowell, entre otros.
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de la población negra en México; después seguirían interrogando a Hilario y a su familia, 

otros visitantes e investigadores (fuente: od y ii). 

Florentino Virgen Castro (FVC) –nieto de Hilario-, escribió un libro con la historia y 

crónica local, de su comunidad (fuente: od y al). FVC dedicó buena parte de su vida, como 

promotor cultural, a ser cronista de su pueblo y a difundir su historia. Él afirmó muchas 

veces, que su bis abuelo, Teodoro, era originario de la isla Martinica. Fuente: a y ii). FVC fue 

invitado, en varias ocasiones para visitar distintos países con población afrodescendiente 

–negra- en América y África (fuente: od y ii). FVC fue considerado un promotor cultural 

de la población negra veracruzana; reconocido por los gobiernos estatal/municipal, las 

empresas del entretenimiento, periódicos y revistas (fuente: od y ii). FVC comenta que 

cada año estudiantes, académicos, investigadores nacionales y extranjeros llegan a la 

región de Yanga y Cuitláhuac para conocer a su gente y su historia (fuente: od y ii).

Las personas de comunidades vecinas, identifican y reconocen a las comunidades 

negras de la región en los municipios de Yanga y Cuitláhuac. Cada año se realiza en 

esa región el carnaval afromexicano (fuente: od). Las instituciones de salud, del gobierno 

estatal, identifican y delimitan a las comunidades negras de la región de Veracruz (fuente: 

od). Los partidos políticos hacen campaña e incluyen a miembros de las comunidades 

negras, en algunas actividades promovidas por el estado y los municipios (fuente: od y 

ii). Las empresas e instituciones de cultura, entretenimiento, cine, radio y televisión han 

realizado noticias y reportajes sobre las comunidades negras del estado de Veracruz 

(fuente: od y ii).

Los habitantes de esa región cuando salen de sus comunidades hacia otras 

ciudades del país, han tenido experiencias de racismo y discriminación: las autoridades 

de otros estados dudan que sean mexicanos (fuente: od y ii). Los habitantes de esa región 

cuando emigran al extranjero, se alegran de ser confundidos con los afroamericanos 

porque reciben mejor trato en el trabajo y vida diaria (fuente: od y ii).

En el año 2017, en la región Yanga-Cuitláhuac se llevó a cabo el encuentro de 

pueblos negros, con la participación de líderes y miembros de comunidades de los 

estados de Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (fuente: od y ii). Instituciones federales 

(INEG, 2013) (CDI, 2012) han realizado consultas para conocer e identificar a la población 

afrodescendiente de la región (fuente: od, ii y al).

7 OPERACIONALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA COSTA CHICA

Hace unos 60 años, las ciudades de Pinotepa Nacional, Oaxaca y Cuajinicuilapa 

Guerrero, eran consideradas como centros de población negra; hoy ésta se concentra 
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en localidades rurales, pequeñas como: Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta 

en Oaxaca y San Nicolás, en Guerrero. En cada localidad hay familias arraigadas con 

relaciones de parentesco importantes, sin embargo, con facilidad señalan su origen en 

San Nicolás16. También reconocen su relación con otras poblaciones indígenas como 

en Ometepec, Guerrero. Identifican y difunden las figuras de José María Morelos y 

Pavón, y Vicente Guerrero, pero también al Negro Yanga. Hay organizaciones civiles que 

documentan sus movimientos sociales de reivindicación como afromexicanos o pueblos 

negros (fuente: od y ii).

Desde 1948 se han realizado diversos estudios antropológicos, culturales, 

etnohistóricos, históricos, sociomédicos, con la población considerada negra, afromestiza 

o afrodescendiente de esa región (fuente: al). En 1997 se inauguró el museo de las culturas 

afromestizas en la ciudad de Cuajinicuilapa Gro. (fuente: od). Un religioso originario de 

la isla Trinidad y Tobago promovió reuniones desde 1997, para el auto reconocimiento 

y aceptación de ser población negra; y para que expresaran sus experiencias de 

discriminación y racismo (fuente: od, ii y ac). Desde las primeras reuniones participaron 

personas negras de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países (fuente: od, 

ii y al). En los últimos 20 años se han organizado reuniones anuales (Reyes, Rodríguez, y 

Ziga 2012) en esa región, con motivos culturales, sociales, económicos y políticos (fuente: 

od, ii y al). La constitución política del estado de Oaxaca reconoce la existencia de los 

pueblos negros y el gobierno estatal tiene una oficina para su atención (fuente: od y ii). 

El gobierno del estado de Guerrero ha recibido varias iniciativas –en los últimos años- 

para que se reconozca a la comunidad afrodescendiente, negra o afromexicana, como 

parte importante de su población (fuente: od y ii). En la región hay varias organizaciones 

sociales que destacan su condición de negros, afrodescendientes, afromexicanos, que 

luchan por la atención y reivindicación de sus comunidades; por ejemplo, México Negro 

A.C., África A.C, Purpura (fuente: od y ii).

Actualmente hay tendencia a la endogamia en las comunidades, sin embargo, 

muchas familias de la región también reconocen, en su genealogía familiar la participación 

indígena de los estados de Guerrero, Morelos y Puebla (fuente: od y ii). Aun cuando hay 

ciertas manifestaciones de desprecio hacia la población indígena, es posible encontrar 

parejas, en donde uno de los cónyuges es hablante de lengua indígena (fuente: od y ii). 

Hay una frecuente relación en las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, entre la 

población indígena y las comunidades afromexicanas (fuente: od). Existen organizaciones 

de trabajo compuestas por indígenas, mestizos y afromexicanos; por ejemplo, Ecosta A 

C. (fuente: od y ii).
16 Además de la ciudad de Pinotepa, Sn Nicolás es la comunidad más estudiada. 
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Santiago Tapextla, un municipio del estado de Oaxaca se ha declarado como 

afromexicano (fuente: od y ii). Han surgido líderes afromexicanos, que han ocupado puestos 

públicos a nivel estatal y municipal en los gobiernos de los estados de Oaxaca y Guerrero 

(fuente: od). Y han surgido promotores culturales que difunden diversas manifestaciones 

culturales –pintura, música, danza, fotografía; así como libros de intelectuales locales que 

relatan sus historia, experiencia e inquietudes sobre la población afromexicana (fuente: 

od, ii y al). Algunos líderes de la región declaran que no tienen problema alguno si les llaman 

negros (fuente: od y ii). Han tenido experiencias de discriminación en otras ciudades del 

país, por el color de su piel (fuente: od). Cuando emigran al extranjero reciben un mejor 

trato en el trabajo y vida diaria (fuente: ii). Instituciones educativas y de investigación17, 

así como del gobierno federal han realizado consultas, eventos e investigaciones para 

identificar a la población afrodescendiente de la región (fuente: od, ii y al).

8 DISCUSIÓN

Al igual que otros países latinoamericanos, la presencia de la población negra en 

México fue consecuencia del proceso colonial, en donde también inició su integración 

a través de diversas relaciones. Esa integración fue legalmente consumada por La 

Independencia, cuando La Constitución declaró la abolición de la esclavitud y el fin 

de la estructura de castas (Aguirre, Beltrán 1946). Tanto en la Independencia como 

en la Revolución Mexicana esa probable integración ocurriría dentro de un contexto 

político de Estado, para eliminar las diferencias y construir la nación mexicana mestiza, 

integrada. Además, “El negro, ciertamente, no pudo reconstruir en la Nueva España las 

viejas culturas africanas de que procedía” […] en ningún caso persistió como negro 

puro, ni biológica ni culturalmente” (Aguirre, 1958, pp. 8-11). Si bien, es posible encontrar 

pueblos con historia de grupos cimarrones, fugados, de plantaciones o ingenios, 

rebeldes; que quedaron entre una casta y otra, en antiguas regiones inhóspitas, 

dedicadas antes y hoy a la agricultura; no llegan a construir pueblos o comunidades 

étnicas (Aguirre, 2005, p. 364).

“Aún los grupos que hoy pudieran ser considerados como negros, aquellos que, 
en virtud de sus aislamiento y conservatismo, lograron retener características 
somáticas predominantemente negroides y rasgos culturales africanos, no son, 
en realidad, sino mestizos, productos de una mezcla biológica y resultantes de 
la dinámica de la aculturación” (p. 8)18. 

17 Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana- Ixtapalapa, Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. 
18 Sin embargo, Aguirre formula una interesante antítesis: Los estudios afroamericanistas lograron el descubrimiento 
del negro en México; de esta manera se considerará al negro, cuando se realicen estudios culturales.
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Esta conclusión tiene sentido y justificación desde una perspectiva nacional, 

para la historia oficial y para el Estado; pero no da respuesta a esa historia matria19, 

local, de las experiencias vividas y compartidas. Cada espacio y periodo determinaron 

procesos sociales y culturales que vivieron los africanos y sus descendientes. 

Procesos que originaron un nuevo tejido étnico, social, económico, político y 

cultural con desigualdades y contradicciones (Florescano 1992); “[…] el mestizaje 

no es necesariamente disolución y negación (integración) que limita la diversidad y 

pluralidad; es también recomposición y creación”. “[…] ¿Cómo entender los procesos y 

construcciones culturales sin disolver o negar la presencia africana? ¿Cómo no imponer 

al pasado el significado cultural del presente?”. “Reconocer las limitaciones de estos 

términos (integración y mestizaje20) permitiría enriquecer nuestros análisis y dotar a 

los sujetos y grupos sociales, de la historia que les pertenece. Ello no significa negar 

desarrollo, transformaciones y nuevas realidades”(Maria Elisa Velázquez y Hoffmann 

2007, 67,68) (aclaración nuestra).

Fanon argumenta que sobre el proceso descolonial, la liberación –independencia 

o revolución- en sí no es suficiente, si no se reconstruye la sociedad. Considera que 

la búsqueda o construcción de identidad es dar pasos atrás. Se requiere llegar a una 

explicación sociogenética sobre la base de la experiencia histórica (historia social21) y la 

conciencia dual (ellos y nosotros). Principalmente, es necesario tomar conciencia de la 

situación actual, para recrear al país y así mismos22. La alienación requiere de un nuevo 

hombre, en donde las estructuras cambien. Fanon tal vez pensaba en la nueva nación, 

y no pudo ver que una nueva etnia podía ser la alternativa. Aguirre Beltrán estuvo a un 

paso de decirlo, cuando reconoce que los individuos africanos no tuvieron oportunidad 

de reproducir su cultura y que los negros actuales son negros mexicanos, pero tampoco 

vio la posibilidad de una nueva etnia. Velázquez y Hoffman, comprenden la importancia de 

la historia y la complejidad del mestizaje; pero buscar y reconstruir los eslabones de una 

historia lineal23 –prospectiva- conlleva el riesgo de imponer al presente, una historia: la 

afrodescendencia, y la homogenización. 

19 la historia matria: la que se vive y se percibe en el terruño; que se cuenta más que se escribe, valora lo particular 
y lo cotidiano, y desconfía de los discursos de unidad, que no pocas veces justifican la opresión (González 1969).
20 Mestizaje e integración pueden ser considerados conceptos ideológicos de la política de Estado, para eliminar 
las diferencias creadas durante el periodo colonial.
21 Esta historia en relación con la antropología nos aleja de un determinismo económico, y de una noción funcionalista 
de la cultura, la ideología y las instituciones (Edward Palmer Thompson 1994, 16).
22 Para reflexionar: en mi opinión, el EZLN, ha pasado por un proceso de descolonización y ha logrado la construcción 
social/política de -un hombre nuevo- un pueblo nuevo: con historia, narrativas locales, territorio coyuntural, con 
relación al Estado, auto reconocimiento con base en experiencias individuales y grupales; cambiando las estructuras 
sociales y políticas. Prácticamente ha pasado por todo un proceso como el descrito en las páginas anteriores.
23 “…para proponer una lectura más articulada del continuo histórico.”(Castañón González 2006). 
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Por otro lado, parece que es radicalmente complejo esperar que el resultado 

del mestizaje, recomposición o nuevo tejido social conduzcan a nuevas realidades, aun 

cuando lo considere la teoría. Una explicación puede ser: que la historia y etnohistoria han 

sido elaboradas en primer lugar, para atender las preguntas e intereses de la academia y 

del Estado. Ambas disciplinas en su relación con la antropología, tienen ahora el reto de 

contribuir y acompañar a los actores –pueblos negros, negrodescendientes, afromexicanos 

o moscogos- a trasformar las estructuras, las relaciones; a tomar conciencia –social y 

política- de quiénes son, cuántos, en dónde están; sus necesidades, las condiciones de 

marginación, discriminación y los derechos. Lo anterior, en un contexto político actual de 

no discriminación, reconocimiento y tolerancia a las diferencias; desarrollo y justicia.

La mayor dificultad en este proceso, es que somos expertos para estudiar el 

pasado, hechos, no procesos; y tenemos pocas herramientas teóricas-metodológicas 

para proyectar el futuro. ¿Cómo no imponer al presente, el significado del pasado? La 

etnogénesis es un proceso presente y son varias las posibilidades. Más importante aún, 

es que los grupos señalados pueden tomar las decisiones sobre su presente y futuro. Pero 

en todas ellas va estar implicado el Estado, el territorio, las relaciones sociales y políticas, 

las experiencias familiares e individuales y el factor x. Los afromexicanos son actores 

del presente y pueden construir su pasado y futuro: la etnogénesis. Ésta tiene al menos 

dos caminos posibles: la etnohistoria para la búsqueda y reconstrucción, retrospectiva 

-a partir del presente-, de sus relaciones verticales y horizontales; o la historia social, 

la recopilación y análisis de la experiencia vivida24, compartida, articulada y reconocer 

que es un movimiento con base en la voluntad de sujetos y grupos negros que desean 

trasformar la realidad. 

9 CONCLUSIONES

La población africana fue introducida en la Nueva España, se distribuyó por todo 

el territorio y se relacionó con los pueblos originarios. Sus descendientes han participado 

en diferentes etapas de la formación del Estado mexicano, en lo político, social, económico 

y militar. Sin embargo, no tuvieron oportunidad de conservar y reproducir sus antiguas 

culturas originarias y hoy son parte del mestizaje a través de un complejo de relaciones 

entre los individuos y grupos en los diversos contextos socioambientales25. 

24 Ziga (2018) habla de la historia viva, una historia actual, resultado de experiencia de generaciones. Similar a la 
historia matria de Luis González, (1968). 
25 “resulta indudable que al interior de los Estados nacionales existieron de manera larvada sentimientos de 
identidad étnica, que no fueron eliminados completamente por el Estado-Nación, al promover la homogenización 
de la sociedad”. (Prado, 2004, p. 38).
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El proceso de etnogénesis difícilmente puede ser cuestionado. La historia 

de la humanidad demuestra cómo se agrupan y desarrollan las poblaciones hasta 

adquirir características distintas a otros grupos. Es demostrable que: así como algunas 

etnias ya desaparecieron, otras más surgieron y se desarrollaron. En Latinoamérica la 

socioetnogénesis está considerada como una de las respuestas a la descolonización. Para 

el caso mexicano, el detonante de la socioetnogénesis negrodescendiente es el contexto 

histórico-político ya señalado. No hay que dejar de lado el referente y testimonio que 

es la población indígena: lograron ser reconocidos por la Colonia y el Estado mexicano. 

Con un movimiento armado (EZLN) vuelven a exigir reconocimiento y justicia; y frente a 

un nuevo gobierno (2019) logran posesionarse26. Mientras tanto los pueblos negros no 

fueron “integrados” y quedaron invisibilizados y en riesgo de diluirse.

La identidad, auto adscripción y reconocimiento como pueblos negros, así como 

la toma de conciencia social y política han tomado impulso con base en los nuevos 

escenarios y en las recientes experiencias –encuentros, encuestas y participación 

en eventos diversos-. Experiencias que buscan relaciones, para articular discursos 

y posturas actualizadas. Las narrativas pseudohistoricas se continuarán creando, 

inventando y manifestando en las costumbres, tradiciones, leyendas, libros, cuentos y 

cantos; los rasgos fenotípicos se irán acentuando con la endogamia, el vestido, el peinado, 

las máscaras y el maquillaje. Sin embargo, el territorio las relaciones de parentesco y las 

características físicas conforman el núcleo duro de este proceso para la construcción de 

la socioetnogénesis de los negrodescendientes.
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