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La  “ c iu d ad  de los p a la c io s " del siglo  XVIII ha sido con s ide rad a la ciu d ad  de los 
" tu g u r io s "  p orque era la con s e cu e n c ia de u n a sociedad c om p ue s ta de unos pocos 
ricos y  de una m uc h e du m bre  de seres a n d ra jo s o s , p rivados de edu c ac ió n, de recursos 
y sobre to do de o po rtu n id a d e s . E n  esta época se p retendió em itir leyes p ara suje tar 
los derechos de las  c a s ta s  y de los in d io s . En tre  otras c o s as , se proponía la p ro h ib i
ción de todo tip o  de " lu j o s " , ya que éste era derecho exclu sivo  del V irrey, los c orte s a 
n o s, altos fu n cio n ario s  y  próceras. Lo s  in dio s  y las c a s ta s  v iv ía n  en las c as as  de los 
arraba le s de la c iu d a d , eran m ise rab les y ni s iquiera se les con side rab a d ig n o s de 
ser in clu id os en las c u e n ta s  poblac io na le s qu e  se hicieron en la ciu d ad  de M éxico . 
Se les llam ab a " za r a g a to s "  a los in dio s y " h u a c h in a n g o s "  a ios m e stizo s.

El p rincipio del siglo XVI se d ife re n cia rad ic alm e n te  de los fin a le s  del siglo  X V III, 
com o a c e rtad am e nte  lo m encion a Fe rn a n d o  B e n íte z en su o bra: " p o rq u e  el hu m a n is m o  
re na ce n tista creía en las posib ilid ad e s h u m a n a s  de los ve n c id o s, en su inte g rac ió n  
al qu ehacer inte le ctu al y en la efic acia de la lu ch a por d efen d e r sus derechos b ásic o s. 
En  el siglo X V III, no sólo se expe rim e n ta el m ás vivo  odio y desprecio hac ia los indios 
y las c a s ta s , s ino que se les cree in ca pac e s  s iquiera de fig u ra r com o c arne de c añón

• en el e jé rc ito ".
En  la ciu d ad  de M é xico , p ara el siglo  X IX , la p re ocupación social del color h a b ía , 

d es p lazad o  a la p re ocupación re lig io sa . La  c la se  social en el poder hab ía e s tab lecid o 
ó  desde el siglo X V II, un patrón  racial in fle xib le  q u e  espe c ificab a h a s ta  las m ás p eq u e 

ñas gradaciones del color. Y a  para en to n ce s sólo viv ía n  alg u no s  negros puros en las 
I lé e o slas m e xic an as ; en la c iu d a d  e xistía n  alrededor de 1 0  0 0 0  m u la to s  qu e  fu eron arbi-
• trariam e n te  c la sific ad o s  com o:

c ua rteron es (1/4  de n egro y 3/4 de blanco)
qu interones /1/8 de n egro y 7/8 de blanco)
zam b o s (3/4 de negro y 174 de blanco)
prietos (7/8  de ngro y 1/4 de b lan co) # .
E n  1 8 2 4 , se gú n  m encion a Joel R . P o in s e tt, la m ás im po rtan te  d is tin c ió n  civil y 

política de la sociedad m exic an a la e s tab le cía el color de la p ie l, o sea el sistem a 
de c a s ta s . De tal m e n e ra, com o el c olor d ete rm in ab a el rango so cial, la as piración  
de la generalida d  social era el " b la n q u e a rs e ".

O b v ia m e n te  en la p arte  sup e rio r de la pirám id e  social se enco n trab a el e s p añ o l, 
llam ado " g a c h u p ín "  o " c h a p e tó n " , con  todos los derechos y can o njías que esto 
sup o n ía, no im po rtan d o  que fu e ra pobre o in c u lto . Lo s  criollos los odia ba n  debido a 
su a b u so  del poder e in so le n c ia . Lo s  m u la to s  tra ta b a n  de defenderse adqu irien d o  cer
tific ad o s  de " lim p ie z a  de s a n g r e " . Lo s  m e stizo s  eran d espreciados e ig u a lm e n te  e s ta 
ban sujetos a c la sific ac io n es  d e n íg re n le s  y a rb itra ria s . La s  c a s ta s  eran ya una re vo l
tu ra de id e n tifica c ió n . Lo s  in dio s se d is tin g u ía n  por su tip o  fís ico : color b ro nceado, 
pelo liso, e scasa barba y ojos n e gro s; eran  tratad os  com o seres inferiores o m enores 
de eda d, se les d es p re c iab a, no te n ían  derechos propios y sobre ellos cala la se rvi
dum bre y los m ás rudos tra b a jo s .

El odio e ntre c rio llo s, m e stizo s, in d io s , e spañoles y c a s ta s  c o n tin ú a  h as ta la guerra 
de In de p e n de n cia , que com o se ha lle ga do  a p en s ar, no fu e  precisa m e n te  un e n fre n ta 
m iento en tre  españ o le s y m e xic an o s, s ino u n a gu e rra c ivil e ntres estos grupos s ocia
les.

E n  la c iu d a d  de M éxico del sig lo  X IX  h a b ita b a n  los " lé p e ro s " , que eran ge n tes  m ar-

E n  1 8 1 3 , io sé  M a ría  M orelos y P a v ó n  en su " B a n d o  de P ro vide n cia s  P o lític a s  y So 
cia le s de la J u n ta "  orde n a " Q u e  que d e  ab o lida la herm o sísim a je rig o n za de calid a d e s  
In dlp , m ula to  o m e stizo , te n te  en el a ire , etc é te ra, y sólo se d is tin g a  la re gional n o m 
bránd o lo s todos gen e ralm e nte  am e ric a n o s , o m ás bien del europeo q u e  nos p erju d ica ,

• del a fric an o  y  del as iá tic o  qu e  o c u p a n  las otras p arte s del m u n d o ".
| Sin  e m b a rg o , no es s ino h a s ta  el añ o  de 1 8 2 9 , a la e n trad a de don V ice n te  Gu e rre ro  
com o P re sid e n te  de M é xico , qu e  la e s c la vitu d  que d ó  d e fin itiva m e n te  ab o lida y se 
c on s u m ó  la e xpu lsió n  de los e s p a ñ o le s .

N o  o b s ta n te  la p ro m u lg ac ió n  de e sto s e dictos, las aspe re zas e xisten te s  entre las 
i  cia se s  sociales m e xic a n a s  no lle ga ro n  a deb ilitarse  en re alida d, pru e ba de ello fue
* la sub le vación  gen eral de los M a y a s  en 1 8 4 4 , la c ua l d es ató  la " G ü e r a  de C a s t a s "  

en Y u c a tá n . De a h í qu e  se g e s ta ra n , a ñ o s  m ás ta rd e , dos gue rra s de exte rm in io : una 
c on tra los Y a q u is  de So nora y  otra c o n tra  los m ism os M a y a s  q u e  con c lu yó  h a s ta  1 9 0 1 .

A  m ediados del siglo  X IX , c on  el desc ub rim ie n to  ro m á ntico  del " fo lk lo r e " , el c la s i
c is m o  se d is fra zó  de "c o lo r lo ca l’ ' y d esde esta perspe c tiva las " c h in a s "  y los " lé p e 
ro s" a p are cían  a n te  los " o jo s  de la b u rg u e s ía ”  com o u n  pin to re sco  " tip o  fo lk ló ric o " .

. E s  por esto q u e  en los te a tros  de la c iu d a d  las actrices y c om e d ian te s  solían ve s tir  
los traje s de la " c h in a  p o b la n a " , D u r a n te  esta época se e xalta al m e stiza je  c om o la 

-  ideología de u n  r é g im e n . E n  la a ve n id a  “ P as e o  de la R e fo r m a " , de la c iu d a d  de M é x i
c o, se s in te tizó  este h e cho  al colo c ar a la vis ta  del p ueblo las e s ta tu a s  de C a rlo s  

t IV , C ris tó b a l Co ló n  y C u a u h té m o c , e n tre  otros
Para la época del p o rfiria to  la m isió n  del estado no fu e  p re c isa m e n te  la de resolver 

los p ro b lem as c o le c tivo s , s ino c rear con d icio n e s p ropicias p ara que la in ic ia tiva  p riva- 
, da lograra el p rog reso del p a ís . Lo s  pobres solían tra b a ja r h as ta 1 6  h oras d ia ria s , 

recibiendo u n  tra to  d es p e ctiv o  y b ru ta l. E n  ve z de pre o c up arse  por e d u c ar y e n se ñ ar 
. a los in dio s  y a las  c a s ta s , se im p o rta b a n  in m ig ra n te s  q u e  fu n c io n a ra n  c om o sus 

i  p atro n es y  c a p a ta c e s . Lo s  p orfirían o s  se ad u eñaron  de las tierras c om u n a le s  indíge- 
>  ñ a s , a s e g u ra n d o  q u e  " la s  r a za s  a b o ríg e n es  eran un o bs tá cu lo  para la c iv iliza c ió n " . 

E n  todos los n ive les  el rac ism o  fu e  fe ro z, se disc rim in ab a a los in dios y m e stizo s  tr a 
tá n do lo s de “ fe o s , s u c io s , d em ac rad os , de baja e s ta tu r a ” ,  m ien tra s  los e s pañ oles 

< c o n tin u a b a n  su as c en s o  en la escala so cial.
■ Lo s  e n fre n ta m ie n to s  e n tre  las c a s ta s , m e stizo s, c riollos y  e s pañ o le s  n o c esó  para 

j los prin cip io s del siglo  X X , es por esto qu e  a la R evolu ción  M e x ic a n a  se le ha in te rpre 
ta do  com o u n a ve rd ad e ra lu c h a  de c la s e s , no ta n to  c om o un e n fre n ta m ie n to  e ntre 

; m exicanos y e s p añ o le s . E r a n  dos m ita d e s  de M éxico ya d e fin id a s  desde é pocas colo- 
' niales qu e  se e n c o n tra b a n  fre n te  a fr e n te , las dos a rm a d a s . E l  e n cu e n tro  e ntre pobres 

}  y  ricos, a p o yado s  a q u ello s  con p erso na je s de la c alid a d  de Em ilifríO jZ a p a ta  o Fra n cis - 
í -  co V illa  q u ie n e s  b u s c a b a n  la ig u a ld a d  social y el re stable c im ie n to  de los derechos, 

de los m e xic a n o s. ; :
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sencia. basura, instrum entos de trabajo, restos de com ida, de sus ca
sas, etcétera. C u ando abandona ese lugar las huellas quedan regadas 
por el suelo. Poco a poco se cubren con el polvo y en un plazo m ás 
o menos largo desaparecen bajo una capa de tierra o vegetales. SÍ otros 
hombres se instalan en ese m ism o lugar, dejan tam bién sus huellas^ 
las que vuelven a ser cubiertas por el polvo o la vegetación, y asi suce*’ 
sivam ente. » ¡

En México se han econtrado sitios con varios "niveles de oc u p ac ió n "; 
lógicam ente la an tigü edad de los niveles es mayor mientras más abajo] 
se encuentren. ' *

Cuando el arqueólogo hace sus excavaciones en un sitio adecuado^ 
observa en esos niveles sucesivos el desarrollo del paso del hombre p o t

I El desarrollo de la civilización ha dependido en buena parte de la uti- 
j lización que de las p lantas ha hecho el hombre. E s ta  utlización constan- 
t te ha dado como resultado el surgim iento de una estrecha interrelaciqn 
' entre el hombre y los vegetales que ha ido transform ándose con el paso 

t n  la c iu a a a  ae m u k .o  w i  * i K.u  a .a  i u . u . i . 1 » . .  w  ,  Hu « . . . .  g a m o »  i del tiem po, siendo diferente en las distintas etapas de la civilización . 
0 g in a d a s  q u e  v iv ía n  en c a s u c h a s  de ad o b e , h ac ían  los trab ajos  se rvile s , c o n s tr u ía n , / g  ,C p a n d q  el hombre O C ú p a  U Jl espacio, deja siempre huella de S U  pre-

los palacios que no iba n  a h a b ita r , p re p araba n  los alim e n to s que no iban a c o n s u m ir, ^ ‘ ------------------------:— — --------- i------------------------------------------
se lle vab an  los despojos de los b a n q u e te s  qu e  no h ab ían  p ro b ado . Su s  p alab ra s  y 
acciones eran  lla m a d a s  " le p e ra d a s " . Lla m a b a n  " c h a q u e ta s "  a los m ercaderes penin- 

" i u l a r t i  que ve n d ía n  p ro d uc to s en t i  m arcado del " P a r iá n " . E s ta s  gen tes d ete stab an  
a los criollos m o de rad os , con los que te n ía n  fre cu e n te s  alte rc ad os.

La s  dos d écim as p arte s de la p ob lación e s tab a c o n s titu id a *|)o r  los "es p a ñ o le s- 
europeos” ,  q u e  m a n d a b a n  y te n ían  a b s olu ta propiedad sobre sus dom in io s. O tro  se g 
m ento de la pob lació n  eran las  " c h i n a s " . Co n  este n om bre se id e n tificab a a las m uje 
res del pueblo que v iv ía n  de su tra b a jo , ge n e ralm e nte  com o s irvie n ta s, y de e llas se 
decía qu e : "e r a n  as e a d a s , con traje  p in toresco y an d are s p ro v o c a tiv o s ". L a  población 
in dígena era llam ad a d es p ó tica m e n te  por la cla se  d om in an te  " la  le pe ru sa”  y "e l pela- 
d a je " . Lo s  conocidos c om o "e s p a ñ o le s -a m e ric a n o s " , eran aq u ellos q u e  qu e rían  m a n 
dar solos y ser propietarios exclu sivo s de sus tie rra s. E l té rm ino  "p e la d o ”  ab arca a 
los m e stizo s, m u la to s , " c h in o s ”  y " c o y o te s " , a " flo r  de p ie l" y gene ralm e nte  d e s n u 
dos, salvo  alg u n a s  excepciones en que se c ub ría n  con u n a m a n ta .

" En  1 8 1 0  se c on s ide rab a "g e n te  d e c e n te " a toda aq u ella Que tu vie ra la piel d e color 
blanco y san gre  e s p a ñ o la . E s  en esta época cu a n d o  aparecen los " r o to s " , que eran 

< los hom bres bien ve s tid o s , y las " c u r r u ta c a s " , m u|eres que e s c a n d a liza b a n  con  sus 
e xtra va g a n te s  atue n d o s  y qu e  p re g on a ban  el no hab e r nacido  para ser " e s p o s a s " , 
ni "m a d re s  de fa m ilia " , sino p ara lu cir su belle za y e le g a n c ia . Lo s  jó venes de b uen a 
posición eran llam ad o s  " p e tim e tre s ” . A ñ o s  m ás  ta rd e , a las n ie ta s  de las " c u r r u ta 
cas”  y de los " p e tim e tr e s "  se les conocía c om o " le o n a s ”  y se c a ra c te riza b a n  tam b ién  
por lle var su cara m uy p in ta d a  y v e s tim e n ta s  lla m a tiv a s . A  los hom bres que no tr a b a 
ja b a n , qu e  c orte jab an  a las "le o n a s ”  y q u e  ú n ica m e n te  se pre o cup ab an  por sus v e s ti
m e ntas , se les llam ab a " p o llo s ” ,  qu e  g e n e ralm e nte  g a la n te a b a n  a las m uc h ac h as  
pobres p ara m ás ta rd e  c o n ve rtirla s  en p ro s titu ta s .

En  el ú ltim o lu g a r de la escala social m e xic an a se e n co n trab an  los in dio s , a q u ie 
n es, j le s je  la c olo n ia, se les im po n ía u n a  serie de restric cio n e s. Y a  qu e  el m o n tar 
a ¿ ab allo era un privile gio  e xclu s ivo  d e. los crio llo s; los in díg e na s  y negros ten ían  
que realizar sus labores a p ie , por este m otivo lle garon  a desarro lla r u n a in fa tig a b le  
capa cid ad  para an d ar.

‘  ~ * * •  JU aparecer la agricultura... Códice da Florentino

M.~  la c a za  y re co le cc ió n ..."  Códice Florentino. .\*v' • ‘3

ese sitio, y adem ás de recuperar tiestos, lítica, evidencias de sitios |ra* 
bitacionales y cerem oniales, tam bién puede recuperar restos de vegeta*!

Estos restos son Indicadores efef rtietfío a m b íe n te e rr*^  f l w i i f f ' í í o ?  
m uestran el aprovecham iento que el hombre hizo de los vegetales a su! 

alcance. -  * v v / '/ '* * * •  * • 1* *
En un principio, y debido a sus hábitos nóm adas; la caza y  l* t t c o ! e 6 j  

ción proporcionaban los alim entos necesarios para la subsistencia. ]• 
El nóm ada, obligado a perseguir a los anim ales de pazg y a  boscalj 

constantem ente los sitios donde había plantas silve s tre s 'para com ee 
lleva una vida d ifícil, especialm ente en épocas de sequía. •

Al aparecer la ag ricultura, la vida se torna más agradable, ya quei 
el hecho de disponer de alim entos en form a más o menos segura, le; 
deja tiem po libre para dedicarse a otras actividades.

No se sabe con certeza como se inició la agricultura, pero este descu« 
brimiento se realiza de manera independiente en varios sitios del jnun*} 
do. \

En  nuestro p aís, Te h u ac án , un sitio localizado en el hoy Estado deí 
Pue b la, es el mejor ejemplo del rescate de restos vegetales, aquí sé en*; 
contraron: m a íz, am aranto o alegría, frijol, chile, jitom ate, tó m a te ,: 
ag uacate, ca la b aza, nopal, m aguey y otros vegetales tanto de r<co|ec ¡ 
ción como de cu ltivo . ’ í

Toca a los botánicos establecer la indentificación de estos restos ve-; 
getales que no siempre se presentan en tan buen estado como para'* 
conservar sus características. Los botánicos junto con los arqueólogos: 
se encargan de su estudio e interpretación. .

Este tipo de investigaciones han perm itido iden fm cár plantas q u e : 
son tan im portantes y conocidas por nosotros y que desde tiempos anti 
guos ya eran utilizadas como alim ento, como m edicina, como ofrendas
V como Darte im Dortante en las rerpm n.iiac roiimnc'»*-


