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Amador, Judith, "VII Encuentro Nacional de Afromexicanistas. El estudio del esclavo 

africano en México, una aportación a la historiografía mexicana: Araceli Reynoso", [s.e.], 

[s.l.], [s.f.].  

 

Las investigaciones que se han realizado en los últimos 

diez años acerca de la presencia de población de origen 

africano en México, han dado a la historiografía 

mexicana una vertiente temática muy sólida y de gran 

proyección; es imposible seguir estudiando el periodo 

colonial si no se considera a la raíz negra. 

Y "en la medida en que los trabajos rescaten fuentes 

locales, se conozca con mayor precisión la actuación de 

los negros: en dónde estuvieron, qué hicieron, cómo lo 

hicieron, cómo se relacionaron, cómo fueron las 

relaciones interétnicas y el resultado de esas relaciones, 

tendremos una idea y un conocimiento más preciso del desarrollo de la sociedad mexicana 

y de la historia de México". 

Araceli Reynoso, investigadora del Programa Nuestra Tercera Raíz del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, dijo lo anterior al dar a conocer en entrevista la celebración del 

VII Encuentro Nacional de Afromexicanistas, del 16 al 19 de junio en Chilpancingo y 

Cuajinicuilapa, Guerrero. 

El encuentro de especialistas es organizado por la Dirección General de Culturas Populares 

de Conaculta, a través del Programa, con el apoyo de la Universidad Autónoma de 

Guerrero y del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa. Tiene como objetivos intercambiar 

información e ideas, evaluar los avances en la investigación sobre aspectos teórico 

metodológicos y exponer los problemas que tienen los investigadores en el tema de la 

presencia de los esclavos africanos en México. 

Dichos fines se inscriben en los propósitos del Programa Nuestra Tercera Raíz de 

proporcionar espacio para la discusión académica, incentivar la investigación tanto en la 

ciudad de México como en el interior del país, para ello, dijo Reynoso, se estableció como 

mecánica del encuentro el celebrarlo con el apoyo de diferentes universidades o institutos 
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de cultura de las entidades de la República, para que la comunidad académica de esa región 

se interese en el tema. 

Este séptimo encuentro se inscribe además en las celebraciones por la apertura del Museo 

de las Culturas Afromestizas, inaugurado en marzo pasado en Cuajinicuilapa, como 

resultado de la labor realizada por el Programa Nuestra Tercera Raíz. 

Reynoso puso énfasis en que aún cuando no todos los investigadores afromexicanistas 

estuvieron directamente involucrados en ese proyecto, es un esfuerzo colectivo: "Si no es 

por sus investigaciones, su interés en el tema, la difusión que han tenido sus trabajos en 

diferentes instituciones, creo que no hubiera habido una respuesta tan favorable para el 

desarrollo del Museo". 

Cuatro son los temas que se abordarán en el encuentro y en ellos, de acuerdo con la 

historiadora, caben muchas vertientes por lo que nunca ha quedado ningún estudio fuera: 

Trabajo y esclavitud, en el cual se expondrá lo que los africanos hicieron en el Nuevo 

Mundo, el tipo de labores que realizaban y las formas de esclavitud: "En la ley aparece una 

sola, pero en la práctica hubo muchas variantes". 

Además Las relaciones interétnicas, en donde se revisará cómo se relacionaron los 

africanos y sus descendientes con los grupos aborígenes y con los españoles; cómo 

establecieron normas de convivencia, no sólo legales, sino básicamente las de la vida 

cotidiana: "Si se hubiera respetado la ley no se hubieran mezclado, pero el mestizaje se 

inició desde fecha muy temprana, para 1550 ya existían lo que después llamaron castas: 

mulatos, mestizos, y entre ellos nuevamente se mezclaban". 

En el tema La sociedad novohispana y la vida cotidiana los esclavos y castas se hablará de 

cómo se constituyó y desarrolló esa sociedad. El cuarto tema, Sobrevivencia de africanía en 

las culturas afromestizas, está relacionado con los objetivos del Programa Nuestra Tercera 

Raíz de rescatar, promover y difundir los elementos residuales de africanía en las culturas 

populares del país. 

Araceli Reynoso consideró necesario leer los trabajos para acercarse y darse cuenta de los 

avances que ha tenido la investigación afromexicana. Se puede señalar por principio, que el 

número de investigadores se ha incrementado, en el primer encuentro participaron 15 y en 

el sexto 40. 
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Lo importante, dijo, es que se está en otra etapa de la investigación. Inicialmente se 

revisaba el Archivo General de la Nación y actualmente se están trabajando fuentes y 

archivos locales, entre ellos municipales, parroquiales y notariales: "Esa es una de las 

aportaciones a los estudios: conocer el impacto de la población de origen africano en la 

constitución de las sociedades regionales, con fuentes provenientes de esas regiones; nos 

dan una idea más exacta de cómo fue su participación". 

La especialista destacó que el trabajo realizado en los últimos años ha aportado a la 

historiografía mexicana una vertiente temática de mucha proyección. Hay investigadores 

que señalan que es imposible seguir estudiando cualquier asunto de la Colonia sin atender a 

la población negra. 

"Todos estos estudios y lo que se ha publicado en estos diez años han devuelto por fin, su 

historicidad al negro, el protagonismo que le fue arrebatado con esa idea de una historia de 

bronce en la que no cabían más que los españoles y los indios. Aquel que descubre con 

sorpresa que hubo negros en México, está bastante atrasado, no ha leído; ya hay muchos 

trabajos que se han desarrollado y publicado, que están circulando". 

Los resultados de las investigaciones sobre el tema están al alcance de todos. El Programa 

Nuestra Tercera Raíz cuenta con una serie disponible homónima en librerías de Educal y en 

las bibliotecas públicas. El problema, a decir de la historiadora, es la falta de lectura y de 

interés por la historia propia que incluye a quienes se supone pasaron por una universidad: 

"difícilmente un ingeniero, un arquitecto o un médico se acerca a la historia y debería 

hacerlo; es responsabilidad de todos los mexicanos conocer sus raíces, su historia, el 

desarrollo de su país". 

Reynoso consideró difícil poder evaluar cómo han incidido los estudios afromexicanos en 

la población en general y si ésta tiene mayor conciencia de la presencia de africanos en 

México, pero dijo que ya hay investigadores que colaboran en los libros de texto, 

especialmente en los de historias regionales, y paulatinamente se ha ido incorporando ese 

tema. 

La historiadora participará en el VII encuentro con un trabajo que viene desarrollando 

desde hace un par de años acerca de los esclavos en los obrajes de la ciudad de México. 

Recordó que el primer encuentro de afromexicanistas se llevó a cabo en noviembre de 1989 

convocado por el entonces director general de Culturas Populares de Conaculta, Guillermo 
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Bonfil Batalla, y contó con la participación del pionero en estos estudios, Gonzalo Aguirre 

Beltrán. 

Los subsecuentes encuentros se realizaron en Taxco (1991), Colima (1993), Veracruz 

(1994), Morelia (1995) y Xalapa (1996). La Universidad de Colima publicó las memorias 

del tercer encuentro, y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nicolaita 

las del quinto, con el título El Rostro de la Nación Mexicana. 

La participación en el VII Encuentro Nacional de Afromexicanistas está abierta a todos los 

especialistas en ciencias sociales u otra área, que tengan que ver con el tema. Los 

interesados deben enviar una síntesis curricular, destacando las publicaciones sobre la 

temática, domicilio y un resumen de su ponencia en un máximo de diez líneas, a más tardar 

el próximo lunes 31 de mayo a: 

Lic. Araceli Reynoso, Programa Nuestra Tercera Raíz, Av. Revolución 1877, 6o. piso, 

teléfonos 54-90-97-58 y 54-90-97-62, correo electrónico rniño@conaculta.gob.mx 

También se puede enviar a la Mtra. Alejandra Cárdenas, Maestría en Ciencias Sociales, 

Universidad Autónoma de Guerrero, 16 de Septiembre 42, Barrio San Mateo, 

Chilpancingo, Guerrero, teléfono y fax (747) 290-81, correo electrónico 

mailto:gusalgro1.telmex.net.mx 
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