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Resumen

Determinar la estructura racial de los niños bautizados y registrados 
en los libros eclesiásticos de las cuatro primeras parroquias de la ac-
tual región de Los Altos de Jalisco, México, entre 1800 y 1805. Este estu-
dio adoptó un enfoque cuantitativo y documental. Examinó los libros 
de registros de bautismo disponibles para determinar la raza de cada 
niño bautizado, según figura en dichos libros. Contó, sumó, obtuvo 
porcentajes y graficó la distribución proporcional de niños de cada 
tipo racial. Luego, analizó e interpretó los resultados. Ciertas creen-
cias populares y de algunos autores sostienen que los antepasados de 
los alteños eran de origen casi exclusivamente europeo. Por el contra-
rio, este artículo encontró que en el periodo y los lugares estudiados, 
la mayor proporción de niños bautizados no era de ascendencia euro-
pea. Este trabajo se vio limitado por el lapso de tiempo analizado, que 
abarca un periodo muy corto. Por ello no dio cuenta de la dinámica de 
las razas a través de los siglos. La mayor parte de los niños bautizados 
fueron indios mesoamericanos, en una sociedad considerada como 
integrada casi exclusivamente por rancheros de origen hispano.

Palabras clave:

niños bautizados; estructura racial; indios mesoamericanos; 
españoles; africanos.
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Abstract 

To determine the racial structure of children baptized and registered 
in the ecclesiastical records of the first four parishes of the current 
region of Los Altos de Jalisco, Mexico, between 1800 and 1805. This 
study adopted a quantitative, documentary approach. It examined the 
available books of baptismal records to find the race of each baptized 
child as it appears in the books. This work counted, added, obtained 
percentages, and plotted the proportions of children of each racial 
type and subsequently analyzed and interpreted the results. Certain 
popular beliefs and that of some authors maintain that the ancestors 
of the Alteños were of almost exclusively European origin.  Contrary 
this article found that in the period and places studied, the highest 
proportion of baptized children were not of European descent. This 
work was limited by the very short period of time analyzed, which 
did not therefore account for the dynamics of the races over the cen-
turies. Most of the children baptized were Mesoamerican Indians, in 
a society considered as almost exclusively composed of ranchers of 
Hispanic origin.

Keywords:

children baptized; racial structure; Mesoamerican Indians; 
Spaniards; Africans. 
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Introducción

Esta primera sección incluye los antecedentes de la investigación y las 
partes que componen este trabajo.

Antecedentes

Creencias populares y las de algunos autores han considerado que la so-
ciedad de Los Altos de Jalisco, desde el final de la época colonial, estuvo 
constituida casi exclusivamente por hombres de a caballo, jinetes gallar-
dos con sombreros charros, hombres valientes, de singular arrogancia y 
carácter independiente dispuestos a defender sus ideales y creencias aun 
con las armas, guapas mujeres y hombres de buena presencia física (Be-
cerra, 1983, p. 181 y 2015, pp. 8-9. “Elementos que propios y extraños han 
atribuido al hecho de que la herencia hispana se conservó prácticamente 
sin mezclarse con otros elementos” (Becerra 2015, pp. 8-9). 

La misma autora (Becerra, 2015, 9) encontró que las primeras publica-
ciones sobre el pasado alteño, reforzaron esta visión estereotípica. Aun-
que Fray Antonio Tello (1968) y Matías de la Mota Padilla (1973) dieron 
fe de la presencia de numerosa población de origen prehispánico en la 
región que ahora llamamos Los Altos de Jalisco. Estos autores señalaron 
en sus obras que, terminada la rebelión indígena contra los españoles en 
la Guerra del Mixtón o de Los Peñoles (1540-1542), indígenas de la zona 
fueron forzados a abandonar sus tierras y reubicados en puntos distan-
tes. Basados en este hecho, diversos cronistas e historiadores alteños diri-
gieron su atención principalmente a las fundaciones de los conquistado-
res hispanos y sus descendientes. Entre ellos, Celina Guadalupe Becerra 
Jiménez menciona a Francisco Medina de la Torre, 1967; José H. Tostado 
Lomelí, [1947] 2015 ; Miguel Gutiérrez Martín, 1976; Mariano González 
Leal, [1985] 2010-2011 y José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, 1981 (Becerra, 
2015, p. 9 con actualizaciones de las referencias por los autores de este 
artículo). De esta suerte, tanto los pueblos de indios que sobrevivieron 
tras el siglo XVI, como los africanos llevados a la fuerza a esta región 
y sus descendientes, han sido marginados de estos estudios. Esto, a pe-
sar de los informes de las visitas de los obispos, las descripciones de los 
funcionarios y religiosos y otras fuentes coloniales que los mencionan 
repetidas veces (Becerra, 2015, p. 9).

El artículo contenido en estas páginas, basándose en fuentes prima-
rias, tiene la intención de matizar y con frecuencia impugnar la visión 
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estereotípica tradicional que considera que la herencia hispana fue ma-
yoritaria entre los habitantes de Los Altos de Jalisco y que se conservó 
prácticamente sin mezclarse con otras calidades.1

Por otra parte, casi todos los trabajos sobre el mismo objeto de es-
tudio ya publicados y analizado en este artículo se refieren a una sola 
comunidad y algunos no acudieron a fuentes primarias. Hasta el presen-
te existen muy pocos trabajos regionales que muestren la diversidad y 
especificidad de las estructuras raciales de cada parroquia y estudios que 
integren una visión global de la estructura de las calidades de los alteños 
en su conjunto basándose en fuentes primarias. 

Lo señalado hasta aquí, induce a proponer como de importancia vital, 
el realizar investigación científica acuciosa sobre la estructura racial de 
los habitantes de Los Altos de Jalisco al final de la Colonia y publicarla 
ampliamente para que contribuya al mejor conocimiento de la identi-
dad racial alteña. Así podrán combatirse creencias falsas que a veces son 
claramente racistas. Este trabajo quiere ser una pequeña aportación que 
se une a otras más para lograr tal fin. Con ello, esta aportación responde 
a la invitación de Andrés Fábregas Puig (1986, 35) para ahondar sobre la 
historia de la población alteña.

Partes que componen este artículo

Las páginas que siguen están dedicadas: a) a la metodología proseguida 
en la construcción de este estudio, b) a la revisión de la literatura sobre el 
tema, c) a los resultados obtenidos en este trabajo, d) a su interpretación 
y a las coincidencias y divergencias con estudios previos sobre el mismo 
objeto de estudio, d) a las conclusiones de la investigación realizada y e) 
a las referencias de las obras que dan sustento a este trabajo y por ello 
fueron citadas y referenciadas en él.

Metodología

El enfoque de la metodología cuantitativa y el documental basada en 
fuentes primarias fueron los enfoques metodológicos fundamentales 
adoptados para el presente estudio.

1 La palabra calidad era empleada en la época colonial en el sentido de lo que ahora llama-
mos raza.
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Investigación cuantitativa

El enfoque de la investigación cuantitativa transforma una idea en una o va-
rias preguntas de investigación relevantes. Luego, de éstas deriva hipótesis 
y define variables. En seguida, desarrolla un plan para probar las hipótesis. 
Mide las variables. Analiza las mediciones obtenidas, con frecuencia utili-
zando la estadística. Establece una serie de conclusiones respecto de las hi-
pótesis. Sus resultados son informes estadísticos que por lo general utilizan 
gráficos para su mejor interpretación (Gómez, 2006, 60-61).

Idea de la cual partió la investigación: La idea de la cual partió la pesquisa 
presentada en estas páginas fue tratar de desentrañar lo mejor posible: a) la 
estructura de las calidades raciales de los niños bautizados en las parroquias 
de Teocaltiche, Santa María de los Lagos (ahora Lagos de Moreno), Jalostotit-
lán y Tepatitlán entre 1800 y 1805, b) la comparación de las estructuras racia-
les de los niños bautizados en cada una de las parroquias seleccionadas, c) la 
determinación de la estructura de las calidades del conjunto de niños de las 
cuatro parroquias y d) el cotejo de los resultados anteriores con lo publicado 
por los autores acuciosos y tradicionales y por creencias populares sobre la 
estructura racial de los alteños.

Hipótesis: Esta investigación adoptó como su principal fundamento 
dos hipótesis que se derivan de los trabajos de algunos autores citados en 
este estudio: 1) la inexistencia del predominio abrumador de la calidad 
racial hispana en la región que ahora llamamos Los Altos de Jalisco y 2) 
la conformación de una sociedad pluriétnica heterogénea y diversa en 
cada parroquia estudiada.

Variables: Las variables o elementos que pueden tomar varios valores 
o modalidades (Institut Numérique, 2013, para. 1) que este trabajo retuvo 
son las siguientes: a) calidades raciales: indio, español, mestizo, mulato 
y otras castas, b) número de niños bautizados y registrados de cada ca-
lidad, c) parroquias seleccionadas: Teocaltiche, Santa María de los La-
gos, Jalostotitlán y Tepatitlán, 4) correspondencia o divergencia entre las 
estructuras raciales estudiadas en este artículo con las propuestas por 
los autores que han escrito sobre este objeto de estudio y las creencias 
populares muy difundidas. 

Prueba de hipótesis: La prueba de hipótesis es una regla que define si 
es aceptable o es necesario rechazar una aseveración acerca de una po-
blación. Ello depende de la certidumbre que proporciona una muestra 
de datos (Minitab, 2019, para. 1). La hipótesis fundamental que aquí se 
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probó consiste en la contraposición de los resultados obtenidos en este 
estudio contra las creencias arraigadas en ciertos sectores del pueblo y en 
los escritos de algunos autores.

Procedimientos de análisis: En los casos que fue posible, la presente 
investigación midió, usando sencillas operaciones de la estadística des-
criptiva como conteo, sumas, porcentajes y gráficos para su mejor inter-
pretación. Luego analizó e interpretó los resultados de las modalidades 
medibles y no medibles. Entendiendo por interpretación la “acción… de 
explicar un texto, de darle un sentido…” (Dictionnaire Larousse de Français 
en ligne, s.d.).

Conclusiones: Las conclusiones constituyeron una síntesis de los prin-
cipales resultados de la investigación. El objetivo de las conclusiones fue 
mostrar las pruebas que respaldaron las respuestas a las preguntas de in-
vestigación y que confirmaron o desmientieron las hipótesis del estudio. 
Las conclusiones fueron también el lugar donde este artículo pudo mos-
trar la originalidad de la presente investigación, donde dio testimonio de 
su impacto y aportó nuevas interrogantes (Scribbr, 2020, 1).

 

Investigación documental de fuentes primarias

Esta indagación se adhirió al mismo tiempo al enfoque de la investiga-
ción documental. La cual es una técnica básica de la investigación que 
sirve para recopilar datos a partir de libros, expedientes y otros recursos 
escritos (Baena, 2017, p. 69). Este tipo de investigación sigue una serie de 
etapas que permiten buscar, identificar y encontrar documentos relativos 
a un objeto de estudio por la elaboración de una estrategia de investiga-
ción (Université d’Avignon, s.d., para. 1). En este trabajo la investigación 
documental se basó en la recopilación de las calidades raciales de los ni-
ños bautizados y registrados en los libros de las cuatro primeras y princi-
pales parroquias de la región durante el periodo en estudio. Lo cual hizo 
a partir de las fuentes primarias de los registros parroquiales.

Sujetos de estudio: La presente pesquisa tomó como sujetos de estudio 
a los niños bautizados y registrados en los libros parroquiales porque 
casi siempre los recién nacidos constituyen las cohortes más numero-
sas dentro del conjunto total de una población. Además, los registros 
eclesiásticos analizados recogen la calidad racial de casi todos los niños 
registrados. De ellos, esta indagacióm fijó su atención en sólo dos carac-
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terísticas de sus personas: su calidad racial y la parroquia donde fueron 
bautizados. 

Todo lo anterior, sin olvidar que la estructura racial de los niños bau-
tizados no refleja fielmente la estructura racial de la población. Lo ante-
rior, porque seguramente las tasas de natalidad de cada calidad debieron 
ser diferentes. Pero el estudio de los niños bautizados permite una apro-
ximación a la estructura racial del conjunto de la población. Sin embar-
go, como todo en estadística, se trata aquí de una probabilidad cercana 
a la realidad pero no de la verdad total. Ya que “al análisis de los eventos 
gobernados por la probabilidad se le llama estadística” (Khan Academy, 
s.f., para. 2).

 » Muestreo 

En cuanto a los muestreos temporal y espacial conviene mencionar 
algunos argumentos que justificaron las decisiones tomadas: la selección 
de la muestra temporal, considerando sólo los años de 1800 a 1805, res-
pondió a tres hechos fundamentales. En primer lugar, este periodo fue 
ligeramente anterior a la época de sequías y carestías que sufrieron los 
habitantes de la Nueva España entre 1808 y 1810 (Hamnet, 2001, p. 130). 
Estos hechos provocaron hambrunas que seguramente modificaron de 
manera significativa la mortalidad y, por consiguiente, la estructura de la 
población. En segundo lugar el periodo considerado está ubicado en las 
proximidades del inicio de la rebelión contra el dominio español (1810). 
Probablemente, la Guerra de independencia redujo la migración de es-
pañoles a la Nueva España y a la región estudiada. Finalmente, durante 
esta guerra la población total de la región contuvo su crecimiento por 
el número de muertos durante la rebelión. Todo lo cual probablemente 
alteró la estructura racial y la dinámica de la población de las parroquias 
estudiadas.

El presente artículo incluyó todos los registros del periodo seleccio-
nado que fue posible leer porque algunos pocos de ellos eran ilegibles 
o las páginas estaban rotas. Incluyó toda la población de niños nacidos 
en esa época, sin hacer un muestreo. El muestreo se hizo en la selección 
de las parroquias y en el periodo considerado. La selección de las cuatro 
parroquias incluidas en el muestreo obedeció al hecho de que ellas cons-
tituyeron las cuatro primeras y principales parroquias que existieron en 
Los Altos. Su jurisdicción cubrió por entonces una porción geográfica 
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significativa de los actuales Altos de Jalisco, quizá mayoritaria, durante 
el dominio español y abarcó un área mucho más extensa que la que pos-
teriormente ocupó cada parroquia. Es cierto que para los años seleccio-
nados en este estudio, más de una decena de otras parroquias alteñas 
menores, fundadas durante la Colonia, ya poseían datos de registros de 
bautismo. Tales datos pudieron haberse incluido en esta investigación 
pero hubiera sido un trabajo ingente integrar todos ellos, superando los 
límites fijados para este trabajo.

 » Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para realizar este estudio fueron: a) el portal 
de Internet familysearch.org, que contiene imágenes (fotografías) de los li-
bros eclesiásticos de registro de bautismos de las parroquias retenidas, b) el 
programa informático Microsoft Excel con el cual se construyó una base de 
datos de los registros de bautismo y la elaboración de gráficos contenidos 
en estas páginas, c) el procesador de textos Microsoft Word para redactar el 
presente artículo y d) los libros, artículos científicos y páginas de Internet 
de los cuales este estudio extrajo información documental.

 » Ética 

Todos los niños estudiados vivieron y murieron hace aproximadamente 
dos siglos. Este estudio no proporcionó datos que permitan identificar 
la identidad de ninguno de ellos. Por esta razón, la información de este 
artículo no presentó ningún inconveniente de carácter ético. 

 » Limitaciones

El presente trabajo se vio limitado por el lapso de tiempo analizado, que 
abarca un periodo corto. Por ello no fue posible dar cuenta de la dinámi-
ca de las calidades raciales a través de los siglos y su muestra fue redu-
cida. Por otra parte, como ya fue mencionado, unos cuantos registros de 
bautismo consultados son ilegibles por estar manchados, por no marcan 
la calidad racial, por encontrarse en una página rota o escritos de forma 
que fue imposible descifrar su contenido. Por esta razón, algunos cuantos 
registros del periodo y lugar seleccionados no fueron integrados a este 
estudio. Además, en el portal informático de familysearch.org, de vez en 
cuando, aparecieron imágenes repetidas. Para no distorsionar la infor-
mación, estos datos dobles no fueron tomados en cuenta en el conteo.
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 » Procedimientos

Los procedimientos seguidos en la investigación fueron los siguientes: 
El examen en familysearch.org de los registros eclesiásticos estudiados 
permitió la construcción de una base de datos para cada parroquia sir-
viéndose de la aplicación informática Microsoft Excel. La base de datos 
fue construida utilizando los campos siguientes: a) el nombre de la parro-
quia considerada, b) los nombres de los libros parroquiales consultados 
y c) la calidad racial de los niños bautizados y registrados en cada partida 
de bautismo. 

Una vez conformada la base de datos, ésta fue ordenada en cada 
parroquia de forma alfabética por el campo calidades raciales. De esta 
suerte, fue posible contar con facilidad el número de integrantes de cada 
calidad mediante el uso de la fórmula de Microsoft Excel =CONTARA(). 

Los datos de cada calidad por parroquia y el conjunto de los datos de 
las cuatro parroquias permitieron confeccionar tablas de frecuencia que 
contienen: a) la calidad racial, b) el número de integrantes de cada una 
de ellas y c) el porcentaje de cada calidad con relación al total de registros 
considerados. 

Las proporciones de cada calidad por parroquia y para el conjunto 
de todas ellas fueron graficadas para hacer más entendible la estructura 
racial de los grupos considerados. Todo lo anterior permitió llegar a las 
conclusiones de este trabajo.

Revisión de la literatura

Desde hace varias décadas, el problema que ocupa la atención especí-
fica de este trabajo ha sido estudiado a partir de registros eclesiásticos 
por algunos pocos autores. Entre ellos destaca el historiador estadouni-
dense Stanley Ross (s/f ), pionero en este campo. Su trabajo consistió en 
clasificar por calidad racial una muestra de individuos de Tepatitlán en 
cuatro periodos (1683-1705, 1750-1755, 1800-1805) que estaban registrados 
en los libros eclesiásticos de bautismo, matrimonio y defunción durante 
la Colonia. Para la época que aquí interesa, su estudio reveló una estruc-
tura racial en la parroquia de Tepatitlán muy diferente a la comúnmente 
aceptada, por entonces, en ese lugar. Ross encontró que era erróneo afir-
mar que casi todos los tepatitlenses registrados en los libros eclesiásticos 
fueran de origen hispano sin mezcla con otros grupos raciales. Aunque 
sí descubrió que, hacia finales de la Colonia, un poco más de la mitad de 
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la población que estudió eran de ascendencia española. Lo cual marca 
una diferencia con los datos de Tepatitlán de las épocas anteriores que 
se caracterizaron por el predominio numérico de los indios en la pobla-
ción de ese lugar. Pero, al mismo tiempo, el estudio de Ross encontró en 
los registros que analizó, una proporción considerable de indígenas, de 
población de origen africano y, en menor grado, de diversas castas pro-
venientes del mestizaje entre las distintas calidades raciales. Tras la re-
visión minuciosa del estudio de Ross (s/f ), el tepatitlense José de Jesús 
González Martín lo publicó en el periódico local La voz de los Altos, con 
el título de “La población de San Francisco Tepatitlán”. Luego Carmen 
Icazuriaga Montes incluyó los cuadros estadísticos del trabajo de Ross 
como un apéndice de su obra La ciudad y el campo en Tepatitlán, Jalisco 
(2002, pp. 200-201)

En 1993, Celina Becerra presentó a la luz pública una reseña sobre 
el libro de José Antonio Gutiérrez (1991) denominado Los Altos de Jalis-
co: Panorama histórico de una región y de su sociedad hasta 1821. Entre la 
mención de numerosas virtudes y algunos desaciertos de este trabajo, la 
historiadora señala que el autor de este libro no usó la bibliografía sufi-
ciente para sobrepasar la visión tradicional de la sociedad alteña. En su 
libro, Gutiérrez (1991, p. 323) atribuyó el mayor peso a la población criolla 
cuando escribió “el grupo… criollo… representaba en los Altos más del 
50 por ciento de la población”. Este autor, aunque mencionó a los indios 
y a los descendientes de africanos, no examinó bien los registros ecle-
siásticos y otras fuentes primarias, de las poblaciones alteñas a las que 
principalmente dedicó su atención: Lagos de Moreno, San Juan de los 
Lagos, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y Tepatitlán. Por ello atribuyó la 
mayoría numérica a los criollos y exageró el peso de la calidad mestiza 
como trabajadores del campo, sin señalar la importancia de los indios y 
la muy notable presencia de los descendientes de africanos en numero-
sas parroquias alteñas.

En 2002, Celina Guadalupe Becerra difundió un artículo en la revista 
Estudios Jaliscienses no. 49 (7-19) que lleva por título “Población africana 
en una sociedad ranchera”. En esta investigación, Becerra (2002) analizó 
en Jalostotitlán la presencia manifiesta de la población con ascendencia 
africana y el papel que jugó en la organización del espacio ranchero a 
fines de la época colonial (p. 8). 
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En los años siguiente, dos investigadores de Lagos de Moreno escri-
bieron tres libros enfocando sus estudios en la población marginal de su 
comunidad: indios y africanos. Para algunos considerados como inexis-
tentes en Santa María de los Lagos o con una participación económica y 
social insignificante. Un propósito de estos autores laguenses fue hacer 
visible su importante participación social y económica. El libro Lagos in-
dio de Carlos Gómez Mata (2006) puso en claro la relevante presencia de 
los indios de Santa María de los Lagos. Y el mismo investigador, en otro 
de sus libros, Los negros en Santa María de los Lagos, dedicó su atención a la 
no menos destacada participación de los descendientes de africanos en 
ésta su comunidad (Gómez, 2013). Por su parte Mario Gómez Mata (2010) 
dio a la luz pública el libro La esclavitud en Lagos dedicado al estudio de la  
práctica de la esclavitud y las condiciones de vida de la progenie africana 
en Santa María de los Lagos.      

Luego, Celina Becerra (2015) publicó una obra dentro del tema más es-
pecífico que aquí interesa. Su libro lleva como título Indios, españoles y afri-
canos en los Altos de Jalisco: Jalostotitlán, 1650-1780. En esta obra, Becerra-Ji-
ménez, analizó principalmente tres padrones (censos eclesiásticos) de 
Jalostotitlán del periodo mencionado y muy numerosos otros documentos 
eclesiásticos y civiles de la época. Es decir, que estudió a fondo fuentes pri-
marias. Este importante estudio permitió a la historiadora hacer un aná-
lisis profundo de la calidad racial de las personas incluidas en los padro-
nes y otros registros eclesiásticos estudiados. Lo que Becerra encontró en 
Jalostotitlán contradice también las creencias populares y las de algunos 
autores sobre el predominio numérico casi exclusivo de la calidad hispana. 
Su estudio descubrió que la población india de Jalostotitlán era la más nu-
merosa en el periodo estudiado, seguida por la española y luego por la de 
ascendencia africana. En las conclusiones de este trabajo la autora sostiene 
que el análisis de los padrones eclesiásticos, de las partidas bautismales y 
de otros registros que estudió, la llevaron a la conclusión de que Jalosto-
titlán constituía un “paisaje humano sumamente variado que aquel que 
se había atribuido a los Altos de Jalisco. [Su libro] revela la existencia de 
una sociedad multiétnica y heterogénea con presencia india, española y 
africana, desde el siglo XVII temprano, en que los indios fueron mayoría y 
los mestizos el grupo menos numeroso” (149).

Lo cual reitera de forma contundente, al menos para el caso de Jalos-
totitlán, la oposición a la opinión que sostiene que los indios desapare-
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cieron casi totalmente de la región tras el destierro de muchos de ellos y a 
causa de las epidemias. En cuanto a los mestizos, la autora encontró que 
esta mezcla de españoles e indios sólo constituían el 3 por ciento del total 
de la población de Jalostotitlán en 1650 (Becerra, 2015, 50). De acuerdo 
con esta información, por esa época, la descendencia mestiza de uniones 
hispano-indias fue muy limitada en Jalostotitlán. Asunto que este estu-
dio abordará más adelante para otras fechas y parroquias.

Aunque existe escasa literatura publicada sobre el objeto de estudio 
del presente artículo, las investigaciones más acuciosas han mostrado la 
diversidad de la estructura racial de las diferentes comunidades ya estu-
diadas y su carácter heterogeneo en cuanto a la  variedad y las proporcio-
nes raciales, en el periodo considerado. Casi todos los trabajos acusiosos 
revisados en las páginas anteriores coinciden en un punto: es erróneo 
que la calidad racial de los alteños, al final del periodo colonial, haya sido 
fundamentalmente hispana sin mezcla de otras calidades. 

Objetivos

El objetivo general que se propone alcanzar este trabajo es determinar 
la estructura racial de los niños bautizados y registrados en los libros 
eclesiásticos de las parroquias de Teocaltiche, Santa María de los Lagos, 
Jalostotitlán y Tepatitlán entre 1800 y 1805 y confrontar los resultados de 
cada parroquia con los de las otras tres, con estudios ya publicados y con 
las creencias populares sobre la calidad racial de los alteños.

Como objetivos específicos, este artículo plantea: a) Analizar de for-
ma independiente la estructura racial de cada una de las cuatro parro-
quias retenidas y confrontar los datos de cada parroquia con los de las 
otras tres; b) Integrar los resultados de las cuatro parroquias para lograr 
una visión parcialmente regional; y c) Cotejar los hallazgos del presente 
estudio con los resultados de publicaciones de algunos autores y con las 
creencias del pueblo sobre la calidad racial de los alteños.

Preguntas de investigación

Las siguientes preguntas guiaron el desarrollo de esta investigación: 
¿Cuál fue la estructura de las calidades raciales de cada una de las cuatro 
parroquias analizadas, en qué se parecían y en qué diferían cada una de 
las otras tres parroquias durante el periodo considerado? ¿Qué resulta-
dos obtuvo este estudio al integrar la información de las cuatro parro-
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quias para lograr una visión parcialmente regional? ¿Cuáles fueron las 
conclusiones del cotejo de los resultados de este trabajo con investigacio-
nes ya realizadas y con creencias difundidas sobre la identidad racial de 
los alteños? 

Resultados

Los resultados obtenidos por las investigaciones acuciosas reseñadas en 
páginas anterioridad en este mismo trabajo, permitieron anticipar que 
este artículo encontraría resultados semejantes a los que ellas reporta-
ron. Estos resultados son: a) no es exacto que a finales de la Colonia la 
calidad dominante en Los Altos de Jalisco fuera la europea, b) la estruc-
tura de las calidades fue diferente en cada parroquia.  He aquí lo que en 
realidad encontró esta investigación:

 » Parroquia de Teocaltiche

El pueblo indio de Teocaltiche fue el primero habitado por españoles en 
los actuales Altos de Jalisco. Conquistadores hispanos dominaron este 
pueblo indígena en 1530. Luego se estableció en él un contingente de 
pobladores españoles en 1532 (Estado de Jalisco, s/f, 1). Encabezó como 
autoridad de este poblamiento hispánico el alcalde Hernando de Mar-
tel (López-Mena, 1992, 1010). Sin embargo, tras el descubrimiento de las 
minas de Zacatecas por Juan de Tolosa en 1546 y luego de las minas de 
Guanajuato y de San Luis Potosí, hubo un desplazamiento de españoles 
radicados en Teocaltiche a Santa María de los Lagos. Este lugar ofrecía 
mejores condiciones para el abastecimiento de alimentos para los mine-
ros y de insumos necesarios en el trabajo de las minas. Tales como carne 
de res y de cerdo, queso, grasa de cerdo, sebo, pieles de vacunos, correas, 
ganado mular y caballar, etcétera. Al frente de estos migrantes de Teocal-
tiche hacia Santa María de los Lagos iba el propio Hernando de Martel. 
Así el número de españoles residente en Teocaltiche se vio menguado de 
forma importante en este periodo temprano.

Entre 1800 y 1805 la estructura racial de los niños bautizados en Teo-
caltiche reflejaba estas condiciones de menor número de niños hispanos 
bautizados y el predominio de los niños indios. He aquí una tabla y un 
gráfico con los datos encontrados al examinar los libros de bautismo de 
esta parroquia en el período que aquí interesa.
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Calidad Cantidad Porcentaje

Indios 2 623 60%

Españoles 1 333 31%

Mestizos 129 3%

Mulatos 172 4%

Otras calidades 86 2%

Totales 4 343 100%

Tabla 1. Calidad de los niños bautizados en Teocaltiche (1800-1805).
Fuente: familysearch.org. Datos procesados por los autores de este artículo.

Gráfico 1. Calidad de los niños bautizados en la parroquia de Teocaltiche.
Fuente: familysearch.org procesada por los autores de este artículo
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Con la fuerte pérdida inicial de población española, durante la épo-
ca colonial, la proporción de indios en Teocaltiche se mantuvo muy alta 
en términos relativos. La Tabla no. 1 y el Gráfico no. 1 muestran que la 
proporción de niños indios bautizados en esta parroquia era de cerca de 
dos niños indios en comparación con los niños hispanos, 60 por ciento 
contra 31 por ciento respectivamente. 

Las proporciones de niños mestizos, fruto de la unión de españoles 
e indios, la proporción de mulatos y las otras calidades o castas, que 
eran mezclas de las anteriores calidades, aparecieron en esta parroquia 
en proporciones muy bajas, 3 por ciento, 4 por ciento y 2 por ciento res-
pectivamente. Es decir que la población de la parroquia de Teocaltiche, 
durante el periodo que aquí interesa, presentó a las aguas bautismales 
fundamentalmente a niños indios. Lo cual apoya ampliamente, en esta 
parroquia, las hipótesis del no predominio de la calidad hispana y la de 
la pluriculturalidad étnica de la población de la parroquia, al menos en 
cuanto al número de niños bautizados y registrados. Este hallazgo de la 
mayoría india en Teocaltiche coincide con lo que ya había sido docu-
mentado para este lugar desde 1989 Águeda Jiménez Pelayo en su libro 
Haciendas y comunidades indígenas en el sur de Zacatecas: sociedad y Econo-
mía Colonial, 1600-1820. Este hallazgo coincide también con lo que encon-
tró Becerra (2015, pp. 149-151) en Jalostotitlán, para la población total de 
esa parroquia. 

 » Parroquia de Santa María de los Lagos

Con respecto al poblamiento español de la villa (es decir pueblo español) 
de Santa María de los Lagos, un investigador presenta la fundación de 
esta villa en los siguientes términos:

El 15 de enero de 1563, la Audiencia de Guadalajara, cabeza del Nuevo 
Reino de Galicia, comisionó al sevillano Hernando de Martel, Alcalde 
de Teocaltiche, para que en los llanos de los chichimecas fundase, con 
setenta y tres familias de Andalucía, la Villa de Santa María de los Lagos 
(López, 1992, p. 1010).

Para el periodo que aquí interesa (1800-1805), el número y las propor-
ciones de niños bautizados en esta parroquia ascendía a las cantidades y 
porcentajes por calidad racial que aparecen a continuación (Tabla no. 2 
y Gráfico no. 2):
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Calidad Cantidad Porcentaje

Indios 2 797 36%

Españoles 1 378 18%

Mestizos 2 318 30%

Mulatos 1 249 16%

Otras calidades 1 0%

Totales 7 743 100%

Tabla 2. Calidad de los niños bautizados en Santa María de los Lagos 
(1800-1805) Fuente: familysearch.org procesada por los autores del artículo

Gráfico 2. Calidad de los niños bautizados en Santa María de los Lagos
Fuente: familysearch.org procesada por los autores del artículo
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La relación de las proporciones de los niños indios (36 por ciento) y 
españoles (18 por ciento) de La Villa Mariana (Santa María de los Lagos) 
es exactamente de dos niños indios por un español. Esta relación es casi 
idéntica a la relación indio/español (31 por ciento / 60 por ciento) de los 
niños bautizados de Teocaltiche.

Los datos que arroja el recuento de los infantes bautizados en Santa 
María de los Lagos, muestran también el predominio de la calidad india 
sobre la española. Lo cual coincide también con los resultados de Becerra 
(2015, pp. 150-151) para la población total de Jalostotitlán. Como Teocalti-
che, también la Villa Mariana presenta una estructura racial multicultu-
ral en los niños cristianizados en la pila bautismal. Con la peculiaridad 
de que la distancia entre el número de indios y españoles es aquí, en los 
dos casos, notablemente elevada: en torno a dos niños indios por cada 
niño español tanto en una parroquia como en la otra.

Sin embargo, fuera de estas coincidencias, la estructura racial total 
en ambas parroquias difiere sensiblemente. Mientras en la parroquia de 
Teocaltiche la proporción de niños mestizos alcanza sólo la cifra del 3 
por ciento, en Santa María de los Lagos llega al 30 por ciento. Propor-
ción 10 veces superior. La calidad de niños mestizos bautizados, en Santa 
María de los Lagos, ocupa el segundo lugar en el conjunto del total de 
niños de esa parroquia, superada tan sólo por los indios (36 por cien-
to). Constituyendo la suma de indios y mestizos más de la mitad de la 
población de niños de la parroquia de Santa María de los Lagos y cada 
una muy por encima de los niños españoles (18 por ciento). Igualmente 
existen notables divergencias en las proporciones de niños mulatos de la 
parroquia de Teocaltiche (4 por ciento) y la de Santa María de los Lagos 
(16 por ciento). Es decir, ésta última, cuatro veces más numerosa que la de 
Teocaltiche. Ambas parroquias presentan pues estructuras raciales muy 
diferentes, con excepción de la relación indios/españoles.

El presente estudio buscó alguna razón que justifique el hecho del 
abultado número de mestizos en la parroquia de Santa María de los La-
gos (30 por ciento) contra la proporción significativamente baja del 3 por 
ciento de esta calidad en Teocaltiche. La interpretación puramente hipo-
tética propuesta a este hecho fue que la jurisdicción de la parroquia de 
la Villa Mariana, con sólo el 18 por ciento de españoles contra el 36 por 
ciento de indios, impulsó a los españoles a buscar pareja entre las muje-
res indias y así creció la población mestiza (30 por ciento). 
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Al respecto, es importante anotar que durante los inicios de la do-
minación española de la Nueva España, sólo migró una proporción de 
aproximadamente el 10 por ciento de mujeres españolas en comparación 
con el 90 por ciento de hombres (Fábregat, 1998). Lo cual incentivó las 
uniones español-india. 

Por otra parte, era frecuente, al menos en otros lugares, que el espa-
ñol padre de un niño mestizo buscara que su hijo fuera registrado como 
blanco para que gozara de un estatus superior al de mestizo. Para ello “se 
sobornaba al cura o se conseguían un padrino español” (Navarrete, 2017, 
para. 15). Si este hecho se dio también en Los Altos, el número de niños 
mestizos auténticos sería mayor de lo consignado y en consecuencia el 
número de españoles disminuiría.

Por otra parte, en los registros de la parroquia de Santa María de los 
Lagos puede observarse lo siguiente: aparece una crecida proporción de 
mulatos (16 por ciento) entre los niños bautizados contra la exigua pro-
porción de esta casta en Teocaltiche (3 por ciento). Es decir que el núme-
ro de mulatos en Santa María de los Lagos superaban por más de cinco 
veces a los mulatos de Teocaltiche. 

Y en La Villa Mariana la suma de las calidades mestizos, mulatos e 
indios constituían el 82 por ciento del total de los niños bautizados, con-
tra sólo el 18 por ciento de españoles. Lo cual podría, tal vez, interpretar-
se como la creación de una considerable proporción de mano de obra 
entre indios laboríos, mestizos y mulatos para trabajar para la minoría 
hispana de esa parroquia, que sólo contribuía con el 18 por ciento de los 
niños bautizados. Es un hecho que la jurisdicción de Santa María de los 
Lagos requería de muy abundante mano de obra a causa de su vasta pro-
ducción económica. Ya que una voluminosa proporción de sus productos 
agropecuarios eran exportados, al principio de la Colonia, a las minas de 
Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí y luego, a otras regiones del país, 
hasta la misma ciudad de México (Moreno, 1999, p. 120).

 » Parroquia de Jalostotitlán

La parroquia de Jalostotitlán, ubicada en el centro de la región actual de Los 
Altos de Jalisco, tuvo contacto con los españoles desde 1530. Pero no hay cer-
teza desde cuándo los españoles u otros europeos empezaron a radicar den-
tro de la jurisdicción de esta parroquia. Hacia finales del dominio colonial 
español (1800-1805), los datos encontrados son los siguientes:
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Calidad Cantidad    Porcentaje
Indios 1 295 53%

Españoles 685 28%
Mestizos 104 4%
Mulatos 364 15%

Otras calidades 14 1%
TOTALES 2 462 100%

Tabla 3. Calidad de los niños bautizados en Jalostotitlán (1800-1805)
Fuente: familysearch.org procesada por los autore del artículo

Gráfico 3. Calidad de los niños bautizados en Jalostotitlán
Fuente: familysearch.org procesada por los autores del artículo
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La tabla no. 3 y el gráfico no. 3 presentan los resultados de la reco-
lección de datos de los niños bautizados y registrados en el periodo de 
estudio (1800-1805) en la parroquia de Jalostotitlán. Aquí, una vez más, 
el número de niños bautizados de la calidad indio sobrepasa casi con 
el doble a los de la calidad español, 53 por ciento indios contra 28 por 
ciento españoles. Lo cual significa que más de la mitad del total de niños 
bautizados en Jalostotitlán eran indios. Los niños bautizados de las tres 
parroquias consideradas hasta este momento rondaban pues en cifras 
próximas a dos niños indios por cada niño español.

Las proporciones de indios y españoles de las parroquias de Teocal-
tiche, Santa María de los Lagos y Jalostotitlán coinciden todas ellas con 
lo encontrado por Becerra en Jalostotitlán (2015, p. 149) en cuanto a que 
la calidad más numerosa era la india en el total de la población y que 
estaban integradas por una diversidad de otras calidades raciales. Lo en-
contrado, hasta este momento confirma pues, una vez más, la hipótesis 
de que la calidad más numerosa en las tres parroquias analizadas hasta 
aquí era la india. Pero, de forma semejante a las parroquias de Teocalti-
che y de La Villa Mariana, la estructura racial de la parroquia de Jalosto-
titlán, era también notablemente diferente de cada una de las otras dos 
parroquias. 

En Jalostotitlán la proporción de niños mulatos alcanzaba la cifra del 
(15 por ciento). Cifra muy próxima de la proporción de esta calidad en 
Santa María de los Lagos (16 por ciento). Pero muy distante de la de Teo-
caltiche que sólo registro el 4 por ciento de niños mulatos. 

Igualmente, el porcentaje de niños mestizos es muy diferente entre 
Jalostotitlán (4 por ciento), Teocaltiche (4 por ciento) y Santa María de los 
Lagos (30 por ciento). Prácticamente, a juzgar por los datos de bautismo, 
el mestizaje hispano-indio fue asaz escaso entre los niños bautizados en 
Jalostotitlán y en Teocaltiche. El 4 por ciento de niños mestizos bautiza-
dos en cada una de estas dos parroquias contrasta de manera apreciable-
mente significativa con el 30 por ciento de niños mestizos bautizados en 
Santa María de los Lagos, proporción 7.5 veces mayor.  

Las tres parroquias analizadas hasta aquí reportan pues consistente-
mente una proporción de alrededor de dos niños indios por cada niño 
español bautizado y registrado y cada una de las parroquias cuenta con 
una estructura racial muy diferente de las otras dos.
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 » Parroquia de Tepatitlán

La cabecera de la parroquia de Tepatitlán fue, en los primeros siglos de 
la colonia, un pueblo indio. Como tal, al inicio, su cabecera estuvo exclu-
sivamente habitada por indios. Dada esta situación los hispanos no po-
dían establecer su residencia en Tepatitlán. Con el correr del tiempo, este 
pueblo empezó a gozar cada vez más de una ubicación privilegiada para 
el comercio principalmente por su cercanía con Guadalajara. Además, la 
fertilidad de sus tierras y la abundancia de agua la hacían especialmente 
atractiva para los españoles. 

Por ello, los españoles solicitaron a las autoridades coloniales crear una 
villa, muy cercana a Tepatitlán, en San José de Montezuma, luego llamada 
San José de Bazarte. La razón que invocaron los españoles ante las autori-
dades para obtener el asentimiento de fundar esta villa era que los indios 
de Tepatitlán los rechazaban y no les prestaban ningún servicio cuando 
iban a ese pueblo para participar en ceremonias religiosas (Icazuriaga, 
2002, 200-201). Aunque la razón de fondo era muy probablemente la ubi-
cación privilegiada de Tepatitlán y sus cercanías, para el comercio. La au-
torización para fundar la villa solicitada les fue concedida.

 Pero, tras la fundación de la villa española de San José de Bazarte, 
ésta fracasó. Pues, el crecimiento del pueblo indio de Tepatitlán “no fue 
significativo durante los primeros siglos de la Colonia, ya que la pobla-
ción indígena fue disminuyendo en el transcuso debido a las guerras, las 
epidemias y el mestizaje” (Icazuriaga, 1996, 4). En estas circunstancias, 
muchos españoles de San José de Bazarte y migrantes españoles exter-
nos ya pudieron establecer su residencia en Tepatitlán. De tal suerte que 
“en los últimos cincuenta años del dominio colonial, el mayor número 
de pobladores de la zona eran españoles [peninsulares] y criollos” (Ica-
zuriaga, 1996, 4).

En este lugar, es importante anotar que los datos de las calidades ra-
ciales de la tabla no. 4 fue tomada de (Ross, s/f, cit. Icazuriaga, 1996, 4). La 
razón fue que para el periodo 1800 a 1805 la cabecera de la parroquia de 
Tepatitlán,  fámilysearch.org presenta el faltante del libro de bautismos 
del año 1804 y de enero a agosto de 1805. Afortunadamente esta caren-
cia pudo subsanarse acudiendo a los datos de Stanley Ross que estaban 
completos y habían sido revisados de manera minuciosa y publicados 
por José de Jesús González Martín. 
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Calidad Cantidad Porcentaje

Indios 646 17%

Españoles 2 270 60%

Mestizos 160 4%

Mulatos 693 18%

Otras calidades 22 1%

Totales 3 792 100%

Tabla 4. Calidad de los niños bautizados en Tepatitlán (1800-1805)
Fuente: Ross s/f, cit. Icazuriaga, 2002, p.196, procesada por lo autores

Gráfico 4. Calidad de los niños bautizados en Tepatitlán 
Fuente: Ross, s/f, cit. Icazuriaga, 2002, p.196 procesado por los autores
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Como puede apreciarse en la tabla no. 4 y en el gráfico no. 4, La 
estructura racial de Tepatitlán difiere notablemente de las otras tres 
parroquias estudiadas con anterioridad. Los niños españoles bautiza-
dos en esta parroquia (60 por ciento) constituyen más de la mitad de 
la totalidad de todos los niños registrados al bautizarse. Lo cual sig-
nifica que, en el periodo estudiado, Tepatitlán registró ampliamente 
la mayor proporción de niños españoles bautizados en comparación 
con cada una de las otras tres parroquias. Esta alta proporción de ni-
ños españoles bautizados en Tepatitlán rebasa por más de tres veces y 
media el número total de niños indios que fueron cristianizados en la 
pila bautismal de esta parroquia (17 por ciento). Medio siglo antes, los 
registros de bautismos revelan que entre el total de niños bautizados 
en Tepatitlán, predominaban los niños indios. Se dio pues un drástico 
cambio de la estructura de las calidades raciales de los niños bautiza-
dos en Tepatitlán hacia el fin del dominio español en la Nueva España 
(Ross s/f, cit. Icazuriaga, 2002, p.196).

Pero al mismo tiempo, Tepatitlán presenta también el mayor número 
de niños mulatos de las cuatro parroquias estudiadas. El 18 por ciento 
del total de niños cristianizados por el bautismo en esta parroquia eran 
mulatos. Esto significa que los niños mulatos de Tepatitlán ocupaban el 
segundo lugar después de los españoles. Mientras en Teocaltiche los ni-
ños mulatos bautizados alcanzaron sólo la cifra del (4 por ciento); en Ja-
lostotitlán,  el 15 por ciento; en Santa María de los Lagos, el 16 por ciento 
y en Tepatitlán llegaron hasta el 18 por ciento.

Los niños mestizos bautizados en Tepatitlán, registraron una propor-
ción de sólo el 4 por ciento. Cifra muy pequeña como la de Teocaltiche (3 
por ciento) y de Jalostotitlán también (4 por ciento). Estas proporciones 
de niños mestizos contrastan significativamente con las proporciones en-
contradas en Santa María de los Lagos (30 por ciento). Tal vez la escasez 
del mestizaje que se dio en Tepatitlán, en Jalostotitlán y en Teocaltiche, 
lugares que tenían una importante población hispana, podría explicar el 
porqué numerosos alteños de estos lugares presentan rasgos europeos 
muy marcados. Sería muy interesante revisar este asunto en un estudio 
exhaustivo. 

Aquí es pertinente proponer otra hipótesis. Tal vez, los bajos 
índices de mestizaje hispano-indio en Teocaltiche (3%), en Jalosto-
titlán (4 por ciento) y en Tepatitlán (4 por ciento) permitió a una 
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importante proporción de la población conservar características fe-
notípicas de la calidad española. Quizá los niños españoles de Jalos-
totitlán y de Teocaltiche eran fruto de parejas españolas sin mezcla 
con los indios. Pero esta aseveración puramente hipotética es aquí 
bastante endeble ya que esta pesquisa no posee todavía argumentos 
que justifiquen tal aserción, aunque existen datos para confirmarla 
o desmentirla.

Tepatitlán presentó pues, al mismo tiempo, las proporciones más 
altas de niños españoles (60 por ciento) y también de niños mulatos 
(18 por ciento) entre las cuatro parroquias. Tal proporción de niños 
españoles bautizados en Tepatitlán, parece confirmar los escritos de 
ciertos autores menos acuciosos en investigar las calidades raciales 
de los alteños y de la creencia popular sobre la identidad racial des-
aprobando así las hipótesis principales de esta investigación. Pero el 
60 por ciento de españoles implica un 40 por ciento de niños de otras 
calidades entre las que sobresale el 18 por ciento de mulados. Este 
hecho debilita un tanto la hipótesis principal que guía esta investiga-
ción en cuanto a la negación del predominio absoluto de la calidad 
de niños bautizados hispanos. Pero no la contradice por completo al 
considerar que el 40% de niños cristianizados en Tepatitlán eran de 
calidad distinta a la de ascendencia europea.

 » Integración de los datos de las cuatro parroquias

La suma por calidades de los niños de las cuatro parroquias, durante 
el lapso estudiado (1800-1805), proporciona una idea aproximada de la 
estructura racial de los niños bautizados y registrados en la región que 
ahora llamamos Los Altos de Jalisco. Aunque es cierto que falta contar 
los niños bautizados en muchas otras parroquias y templos que se fueron 
creando durante el tiempo que duró el dominio español. Entre las cuales 
se pueden contar los de las parroquias de San Juan Bautista, ahora San 
Juan de los Lagos, de mayoría española (Reynoso-Rábago y Gutiérrez 
López, 2021); Arandas cuya jurisdicción al principio estaba adscrita a La 
Barca y a Pátzcuaro dentro de la diócesis de Valladolid, hoy Morelia, Mi-
choacán, y muchas otras más. 

La Tabla no. 5 y el Gráfico no. 5 proporcionan los datos de la integra-
ción de las cuatro parroquias entre 1800 y 1805.
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Calidad Cantidad Porcentaje

Indios 7 362 40%

Españoles 5 666 31%

Mestizos 2 711 15%

Mulatos 2 478 13%

Otras calidades 123 1%

Totales 18 340 100%

Gráfico 5. Calidad de los niños bautizados en el conjunto de las cuatro 
parroquias Fuente: Familysearch.com y Stanley Ross (s/f )

Tabla 5. Calidad de los niños bautizados en el conjunto de las cuatro pa-
rroquias-Fuente: familysearch.org procesada por los autores del artículo
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En el conjunto de las cuatro parroquias, los indios siguen aparecien-
do como los más numerosos con el 40 por ciento del total de niños. Les 
siguen los españoles con el 31 por ciento. A continuación están  situados 
los mestizos con el 15 por ciento. Los mulatos se ubican en cuarto lugar 
con el 13 por ciento. Finalmente, las otras castas constribuyen tan sólo 
con la exigua proporción del 1 por ciento. Sin embargo, es necesario con-
siderar, por lo menos en Jalostotitlán y tal vez en las cuatro parroquias, 
que los individuos pertenecientes a cualquiera de las numerosas castas; 
si tenían alguna raíz africana, con frecuencia eran considerados como 
mulatos (Becerra-Jiménez, 2015, 124).

Los datos integrados de las cuatro parroquias siguen mostrando pues 
el predominio numérico muy significativo de la proporción de niños in-
dios bautizados y registrados (41 por ciento) sobre los niños españoles 
(30 por ciento). Lo cual corresponde con las proporciones de las tres pri-
meras parroquias analizas en cuanto a la superioridad numérica de los 
indios sobre los españoles y difiere de la estructura racial de la parroquia 
de Tepatitlán que muestra mayoría  cuantitativa de los niños españoles. 
Tales datos apoyan ampliamente la hipótesis fundamentales propuesta 
para el presente estudio: es erróneo sostener que la calidad racial nu-
mérica dominante en los Altos de Jalisco, al menos para la muestra es-
tudiada, sea la  hispana, sin mezcla con otras calidades. El predominio 
numérico en estas cuatro parroquias pertenece a los niños indios.

Tras estas dos calidades, indios y españoles, aparecen los niños mes-
tizos con el 15 por ciento por ciento del total de niños bautizados y regis-
trados. Les siguen muy de cerca los mulatos con la apreciable proporción 
del 13 por ciento. Tanto la presencia notable de los indios como la de los 
mulatos son las calidades que más tienden a ignorar las creencias popu-
lares y las obras de autores poco solícitos. Al parecer, ignorancia o una 
visión racista impide aceptar que en los genes del acervo genético alteño 
pueda haber sangre de ascendencia india y más aún africana.

Es conveniente anotar aquí que, de acuerdo con un estudio de ADN 
del Instituto de Medicina Genómica de México, que inicialmente lo afri-
cano no llegó a la Nueva España a través de los esclavos traídos durante la 
colonia, sino por medio de los españoles que tenían una fuerte influencia 
africana. Lo africano “…llega diluido dentro del componente europeo de Espa-
ña” (Silva, 2009, para. 33). La llegada de africanos y de genes africanos a 
Nueva España es pues muy antigua, inició en el primer cuarto del siglo 
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XVI junto con los primeros españoles. Lo ascendencia africana constitu-
ye la tercera raíz de los mexicanos y, por supuesto, de los alteños.

Conclusiones 

Para terminar este artículo, he aquí las pruebas que respaldan las res-
puestas a las preguntas de investigación planteadas con anterioridad y su 
concordancia y discordancia con las hipótesis de investigación. 

Las proporciones que arrojan los conteos de cada calidad racial de los 
niños bautizados en Teocaltiche, Santa María de los Lagos y Jalostotitlán 
rondan en dos niños indios por cada niño español. Sin embargo, en estas 
tres parroquias las calidades mestizos y mulatos aparecen en proporciones 
muy dispares. Por el contrario,  en la parroquia de Tepatitlán el predominio 
numérico pertenece a los niños españoles seguido del de los mulatos que es 
la parroquia que cuenta con más niños mulatos entre las cuatro parroquias. 
Las parroquias de Tepatitlán, Santa María de los Lagos y Jalostotitlán pre-
sentan una proporción significativa de mulatos. La cifra de niños mestizos es 
muy elevada en Santa María de los Lagos y muy baja en las otras tres parro-
quias. Las demás castas aparecen en cantidades muy pequeñas, tal vez por la 
asimilación de todos los niños que tenían ascendencia africana a los mula-
tos. Todo lo cual confirma las hipótesis de la inexistencia del predominio nu-
mérico de la calidad hispana y la de la existencia de una sociedad pluriétnica 
heterogénea entre parroquias.

La integración de los datos de las cuatro parroquias muestra también, 
proporción numérica significativa de los niños indios sobre los españoles. 
Aunque, por el peso de la muy alta proporción de los niños españoles en Te-
patitlán, la distancia entre los niños indios y españoles disminuye de forma 
muy notable. En la integración de los datos de las cuatro parroquias que co-
mentamos, los niños españoles representan el 78 por ciento de la proporción 
del 100 por ciento de niños indios, poco más de tres niños españoles por cada 
cuatro niños indios. A estos dos grupos les siguen los mestizos y los mulatos 
con proporciones ligeramente mayores para los mestizos. Todo lo cual sus-
tenta las hipótesis que guiaron esta investigación.

Este trabajo muestra, una vez más, la  importancia notable por su par-
ticipación social y laboral de los descendientes de africanos como ante-
pasados de los alteños, ignorados o minimizados y hasta olvidados por 
autores tradicionales alteños y por parte de numerosos integrantes del 
pueblo alteño.  
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Sin embargo hace falta un estudio de mucho mayor alcance que con-
sidere un muestreo de todos los registros de los Altos de Jalisco sin omitir 
ningún lugar ni época durante la Colonia. Esto podrá dar cuenta de la 
dinámica a través del tiempo de las estructuras raciales y mostrar cuál 
fue el efecto de las epidemias y de la expulsión de indios alteños tras la 
guerra de Los Peñoles sobre las estructuras raciales de cada parroquia 
durante el dominio español. Un estudio amplio de las características 
aquí señaladas está ya en marcha a pesar de su enorme magnitud.

La originalidad de este trabajo radica en que buscó por la vía de los 
registros de niños bautizados la calidad de los alteños y por esta vía en-
contró coincidencia con los estudios más serios escritos sobre el tema. 
Reforzando así sus hallazgos. Lo cual contribuirá a ir precisando mejor 
la identidad racial alteña y a disminuir el racismo. Falta aún mucho por 
hacer, necesitamos realizar estudios más globales de la población de Los 
Altos que comprendan toda la región y den cuenta de la dinámica de las 
calidades a través del tiempo. 

Para cerrar este artículo sólo faltaría reiterar una hipótesis, ya señala-
da con anterioridad, sobre por qué el fenotipo de algunos alteños, no de 
todos ni de la mayoría, presenta semejanzas con el fenotipo de los espa-
ñoles, en general, o de los europeos. La presencia del fenotipo europeo, 
en ciertas regiones de los Altos de Jalisco, es un hecho indudable. Con 
muchas reservas, este artículo propone que probablemente esta carac-
terística de numerosos alteños tiene su raíz en el escaso mestizaje entre 
indios y españoles que se dio en algunas regiones de Los Altos. Como 
dice el antiguo proverbio que no deja de presentar tintes racistas: 

   
Para puentes, en Villita.2

Para torres, en San Juan.3

Para muchachas bonitas,4 

de Jalos a Tepatitlán.

 

(Proverbio de la tradición oral transmitido a 

[el autor] (1971) por Javier Pérez-Santana)

2   Villa de Santa María de los Lagos dotada de un gran y hermoso puente sobre el río.
3   San Juan de los Lagos, las bellas y esbeltas torres de la catedral basílica de este lugar.
4   Españolas, europeas.
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