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El presente estudio está dirigido a explicar los modos de formación de la 
identidad étnica de una población situada en su casi totalidad, en la ladera 
oriental de las montañas Manzano de Nuevo México. Incluye, de norte a sur, 
los pueblos de Tajique, Torreón, Manzano, Punta de Agua, Mountainair y Abó, 
este último ya en el extremo sur de la sierra. La distancia entre los pueblos por 
carretera oscila entre las tres y las ocho millas. 

Con la salvedad de Mountainair, donde constituyen el 50%, los habitantes 
de estas placitas -como las denominan los actores sociales- son salvo excep
ciones «hispanos». 

Con esta categoría estoy haciendo referencia a una población que en los 
censos oficiales se clasifica como «hispanos» o «Hispanio> pero se denomina a sí 
misma como, «mexicanos» o «Spanish American», con menos frecuencia «espa
ñoles», «Hispanio> o «hispanos» y en contadísimos casos, «la Raza», «mexicanos
americanos», «chicanos» o «Mexican-American». Sus principales interlocutores en 
las montañas, los anglosajones, les llaman, por lo general «Mexican» o «Hispa
nio> (1). 

No voy a definir la etiqueta empleada, ni la población, por la presencia o 
ausencia de determinados «rasgos» -en la acepción tayloriana del concepto
procurando ser consecuente con la posición teórica adoptada en el trabajo. 
Desde la misma, las categorías son el resultado de una negociación continua 
entre múltiples grupos sociales, no considerándose, por tanto, pertinente ni 
predefinirlas ni atribuirlas como clasificatorias de la población. Así, la noción de 
«grupo étnico» -en la que me extiendo en los antecedentes académicos- no se 

1 Según los hispanos, los anglos disponen de un amplio repertorio de categorías despectivas para 
definirles, pero no las emplean en el presente en las relaciones interétnicas. 
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apoya en cualidades inventariables sino en el reconocimiento mutuo de su exis
tencia. La definición es fragmentaria, dinámica, desigual y siempre abierta. Por 
otra parte, en el caso concreto de esta población, no se corresponderían, en 
sentido estricto, los rasgos «tradicionales» empleados por los investigadores o 
los organismos oficiales para definir al hispano (2). Si acudiéramos al origen de 
la población encontraríamos enorme dificultad en precisarlo. Algunas familias 
llevan más de tres siglos en Nuevo México, mientras otras han arribado hace 
apenas cien años -estos últimos, según sus declaraciones-. Como mantengo a 
lo largo de la tesis, existen indicios razonables para cuestionar la diferencia con
vencional de antigüedad entre los hispanos del norte del Estado y sur de Colo
rado, convertidos en descendientes directos de los primeros conquistadores y 
los llegados como mexicanos en los dos últimos siglos, a los que se ubica en el 
resto del Estado. Si empleáramos criterios raciales tampoco resolveríamos las 
distinciones. Es muy probable que muchos de estos hispanos sean resultado del 
mestizaje producido desde hace siglos en México o en Nuevo México, pero 
otros, según su genealogía (3), no se han mezclado con indios y sí lo han hecho, 
sin embargo, recientemente con anglosajones. Respecto al idioma tendríamos 
que descartar a más de la mitad de esta población. Los jóvenes hispanohablan
tes son excepción y entre los de mediana edad no son muchos los que se desen
vuelven con soltura en español. Y en lo que respecta a la religión, aunque la 
mayoría son católicos también los hay en las más variadas iglesias. 

La elección de «hispano» en el título responde a dos razones principales. 
Es aceptable para la mayor parte de los actores sociales de estas montañas, 
incluyendo a los que no la utilizan, y es reconocible tanto en el ámbito acadé
mico como fuera de él, con independencia del concepto de etnicidad emplea
do. Mucho más problemático sería recurrir a cualquier otra. «Español» y 
«mexicano» sólo en específicos contextos de la negociación de la identidad y 
de las relaciones intraétnicas podrían ser respetadas por estos hispanos e indu
cirían a error a los lectores. Spanish American sería mejor considerada por 
estos hispanos, pero confundiría a los especialistas habituados a emplear la 
denominación para la antigua población del norte del Estado y al público que 
ha participado en la mitificación de ese área. Y Mexican tiene connotaciones 
muy negativas para esta población. Todas estas categorías irán apareciendo a lo 
largo del estudio en los discursos de los actores sociales, pudiendo apreciar el 
lector mucho mejor que en mis palabras, los significados que adquieren para la 
definición propia y ajena. 

2 En los antecedentes académicos se especifican las obras más significativas para Nuevo México 
desde el estudio de estos rasgos. Para una valoración crítica de su utilización en el conjunto de los Esta
dos Unidos es recomendable la de G. Marín y B. Van Oss Marín ( 1991) 

3 Familias como los Sisneros de Abó conocen con precisión sus ascendientes hasta la conquista 
de Nuevo México, para lo cual han revisado los archivos del Estado y de México. Por otra parte, no 
son excepción los conocedores de la obra de F. A. Chávez ( 1954) sobre el origen de las familias nue
vomexicanas desde la llegada de Juan de Oñate. 
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El presente trabajo está dividido en dos secciones principales -precedidas 
de los antecedentes historiográficos y etnográficos considerados más relevan
tes y de una breve historia de estos pueblos- con una pretensión de equilibrio 
metodológico entre ambas expresado en la estética de la exposición. 

En la primera, la etnografía, la voz privilegiada es la del antropólogo, pero 
concediendo al lector la opción de acudir a los apéndices con las versiones de 
los informantes para realizar su propia lectura de los aspectos, en mi opinión, 
más complejos o interesantes de describir, por ejemplo, la brujería , el mitote 
o las narraciones apocalípticas. La propia descripción ha sido realizada prescin
diendo de una división por capítulos convencionales. No obstante, existe un 
orden explicado en las notas previas correspondientes y unos epígrafes en el 
sangrado con el objeto de facilitar la búsqueda concreta de información y pro
porcionar unos mínimos espacios para el descanso en la lectura. 

En la segunda sección, centrada en la formación de la identidad, se ha tra
tado, en las dos primeras partes, de ceder el protagonismo a los propios his
panos predominando, por tanto, sus discursos. A diferencia de la anterior, se 
han dividido los materiales para su exposición conforme a una clasificación ya 
tradicional en nuestra disciplina, que no debe entenderse en sentido estricto, 
porque como ya he adelantado, el significado de las categorías lo van estable
ciendo los actores sociales dependiendo de sus variados intereses en la nego
ciación de la identidad. Por otra parte, incluso en nuestra propia terminología 
los discursos pueden ser introducidos con propiedad bajo varios epigrafes. No 
existe ninguna pretensión, por mi parte, de marcar diferencias conceptuales 
previas entre lo social, lo económico o lo político. Sin embargo, entiendo que 
es necesaria una segmentación formal de los materiales para dotar de un míni
mo orden a su variabilidad. Los mismos informantes tienden a presentar aspec
tos muy diversos y otorgando significados distintos a las mismas categorías, por 
lo que de ajustarse a la dinámica de las narraciones, desde una criteriología más 
vanguardista con títulos menos comunes, sería improbable no caer en un des
lavazamiento notable, dificultando la lectura y la comprensión general. 

En la tercera parte de esta segunda sección, recupera el autor el discurso 
y se realiza el análisis principal. Es en esta parte donde se trata de expresar de 
forma más sistematizada la posición teórica seguida y las conclusiones de la 
tesis. El situar al final, en lugar de en la introducción, las principales reflexiones 
teóricas responde a la importancia concedida al discurso de los propios acto
res sociales. En mi opinión, es preferible que el lector vaya descubriendo por 
las narraciones la lógica de la formación de la identidad y no por un extenso 
análisis previo, que podría condicionar de manera muy apreciable su percepción 
posterior. 

Todos los nombres y apellidos de las personas aparecidas en este estudio 
no se corresponden con los que han realizado las declaraciones. No obstante, 
se ha procurado utilizar los más comunes en el área intentando evitar su coin
cidencia con los existentes. 
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