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Abstract 
This article analyzes the ideas of certain 19'h 
century thinkers on the country's racial diversiry. 
Liberal intellectuals felt it was essential to achie 
ve racial homogeneiry, regarded as a crucial step 
in the progress of Mexico. They thought that 
homogeneity could be achieved through edu 
cation and racial interbreeding. This is why the 
mestizo became the ideal representative of 
national unity and identity, since he combined 
the values of the indigenous and Spanish races. 
Thus, the mestizo became the ideal prototype 
of the Mexican. 
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Res um en 
Este articulo analiza el imaginario de algunos 
pensadores del siglo XIX acerca de la diversidad 
racial existente en el pais. Para los intelectuales 
liberales era necesario conseguir una homogenei 
dad racial, la cual era uno de los pasos necesa 
rios para alcanzar el progreso de Mexico. Ellos 
pensaban que la homogeneidad se podia lograr 
por media de la educaci6n y la mezcla racial. 
Es por esto que el "mestizo" se convirtio en el 
represenranre ideal de la unidad e identidad na 
cional, pues en el se encontraban fusionados los 
valores de las razas indlgena y espafiola. Asi, el 
mestizo se convirrio en el prototipo ideal de! 
mexicano. 
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cuadro y una gran manta nos permiten 
saber que los dos individuos de la banca 
son indios "somrna apaches", las cuales 
son exhibidos en un circo por su asom 
brosa capacidad para manipular serpientes 
venenosas y otras acciones que no reali 
zan los hombres "civilizados" (vease irna 
gen 1). 

Lo interesante de la foto es que repro 
duce una de las imageries esrereotipadas de 
los grupos que conformaban la sociedad 
mexicana de finales del siglo XIX. Los apa 
ches eran considerados uno de los grupos 
"salvajes". Ello explica la raz6n por la que 
se los exhibfa como atracci6n circense. 
Hay que mostrar lo que es diferente a no 
sotros para exhibir el atraso en el que vi 
ven los dernas. Es pertinente sefialar que 
en la sociedad mexicana se habfan creado 
una serie de estereotipos que buscaban 
presentar coma eran las distintos grupos 
indfgenas, las mestizos, los criollos y las 
extranjeros. Esa serie de imageries nos 
puede ayudar a emender las parametros 
que delineaban la realidad y la manera 
como se la percibfa. Ese "retrato" de la 
sociedad se constituy6 a partir de la pues 
ta en escena de una serie de discursos, tan 
to escritos coma visuales, que conforman 

Irene Mata Velez (in memoriam) 

Secuencia 

* Agradezco las sugerencias realizadas por los 
dictaminadores de! trabajo. 

E n una fotograffa tomada a princi 
pios del siglo xx, se observa una 
escena que nos permite introducir 

nos a la forma como se concebfa al otro, 
Cuatro figuras masculinas dominan la es 
cena. Dos de ellos se encuentran parados 
sobre una banca y miran impasibles a las 
personas que se congregan a su alrededor. 
Lo peculiar de esos dos hombres es la for 
ma como estan vestidos. Los dos tienen 
ropas de cuero, carecen de zapatos y tie 
nen una gran banda adomada con plumas 
que les rodea la cabeza; tienen el pelo lar 
go y adornan su nariz con un gran aro de 
metal. El individuo de la izquierda sostie 
ne entre sus manos un tambor. Los otros 
dos personajes se encuentran ubicados a 
ambos lados de la banca en la que se exhi 
be a esos hombres. El sujeto de la derecha 
sostiene entre sus manos un altavoz, en 
tanto que el de la izquierda tiene levan 
tada su mano derecha y la dirige hacia 
uno de los individuos, en actitud de mos 
trar al espectador que el punto al que 
debe enfocar su atenci6n es a ese hombre 
diferente. La carpa levantada al fondo del 
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tor primordial de constitucion e identidad 
de los mexicanos. Este trabajo busca ana 
lizar la forma en que se origino ese "mun 
do de imageries" de la sociedad mexicana 
de finales del XIX. Para ello se analizan las 
ideas de Francisco Pimentel, Justo Sierra, 
Francisco Bulnes, Agustin Aragon, Gena 
ro Raigosa y Andres Molina Enriquez. 

Esros personajes pertenecfan a tres ge 
neraciones diferentes y, por lo mismo, re 
nfan distintas preocupaciones polfcicas y 
diversas premisas teoricas. Pimentel era 
un hombre que estuvo vinculado durante 
un tiempo al imperio de Maximiliano. 
Publico sus ideas sabre los indfgenas en 
1864 en su Memoria sobre las causas que 
han originado la situaci6n actual de la raza 

74 

1 Poole, Vision, 2000, p. 15. Deborah Poole se 
fiala que el "rnundo de irnagenes" se debe emender 
como la combinaci6n que se realiza enrre las relacio 
nes de referencia e intercambio de las propias image 
nes con las de caracter social y discursivo. Ello per 
mite comprender la vinculaci6n enrre aquellos que 
elaboran irnagenes y los que las consumen. El "mundo 
de imageries" nos muestra c6mo las representaciones 
fluyen de un lugar a otro, de una persona a otra y de 
una culrura a otra. Adernas de que nos ayuda a juzgar 
de manera crftica la polfrica de la represenraci6n. 

un "rnundo de imagenes'" instiruido por 
los pensadores liberales. En ellos se revela 
la naturaleza social de la vision y de la re 
presenracion, misma que buscaba consoli 
dar la imagen del "mestizo" como el fac 

Imagen 1. Publicada en Blanco, Espejos. 1998, p. 24. 
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2 Vease Escandon, "Hisroria", 1988, pp. 3538. 
Para la construcci6n de la genealogfa liberal consul 
tese Jimenez, "Consrruccion", 2002, pp. 2628. 

En la mayorfa de lac; representaciones de 
los intelectuales decimon6nicos liberales 
exisre una doble logica para referirse a los 
indfgenas. Por un lado se alababa su pa 
sado "glorioso", y, por el otro, se los de 
nostaba por el atraso en el que se encon 
traban, y se buscaban soluciones para 
superarlo. Respecto a la primera posicion, 
se situaba a la historia antigua de Mexico 
como el principio de la genealogfa nacio 
nalista liberal. Si un rasgo caracterizo a 
la historia antigua de Mexico es que esta 
se construyo en torno a la grandeza de la 
"dinastfa" azteca. Una monarqufa que, 
segun los historiadores, tuvo como antece 
sores a los toltecas y a los chichimecas, 
quienes depositaron todo su saber en 
ellos. 2 Con base en este argumento se 
planted la cuestion de la sucesion directa 
en torno a una herencia historica que le 

Los DILEMAS DEL INDIGENA. 
ENTRE UN PASADO GLORJOSO 
Y UN PRESENTE DE INTEGRACI6N 

continuacion presentamos se divide en 
dos partes. En la primera se presentan las 
distintas perspectivas que se tenfan sobre 
el "problerna indigena". Se hace una revi 
sion de las causas que, desde el punto de 
vista de estos autores, habfan generado la 
degradacion del indfgena y las posibles 
soluciones para integrarlos al progreso 
nacional. En la segunda parte se aborda la 
forma en que los intelectuales liberales 
propusieron un discurso en el que el mes 
tizo se convirtio en el prototipo de iden 
tidad para el mexicano decirnononico. 

LA CONSTRUCCION DE LAS IDEAS SOBRE LA RAZA 

indigena y medios de remediarla. Aragon, 
Bulnes, Raigosa y Sierra eran intelectuales 
afiliados al posirivismo y tenfan estrechas 
relaciones con el regimen de Porfirio Dfaz. 
Bulnes edito sus planteamientos sobre la 
raza en 1899 en El porvenir de las naciones 
latinoamericanas ante las recientes conquistas 
de Europa y Norteamerica, mientras que 
Aragon, Sierra y Raigosa lo hicieron al 
amparo del Mexico: su evolucidn social, obra 
publicada entre 1900 y 1902 y que enal 
tecfa el progreso del pafs bajo la presiden 
cia de Porfirio Diaz. Finalmente, Molina 
Enriquez tarnbien estaba afiliado al posi 
tivismo, pero mostraba cierta oposicion 
al regimen porfiriano. Sus ideas sobre el 
mestizaje aparecieron en 1909 en Los 
grandes problemas nacionales. Analizar las 
ideas de estos hombres nos permite acce 
der a una erapa de la historia del pensa 
miento mexicano en la que se puso mayor 
enfasis en el problema indfgena y en la 
construccion de una "representacion" del 
Mexico "mestizo". 

Emender la vision que las elites tenfan 
de cada uno de los grupos ernicos que 
componfan la sociedad mexicana nos pue 
de ayudar a comprender el imaginario 
racial que construyeron los intelectuales 
mexicanos de finales del siglo XIX y prin 
cipios del xx. Un asunto que se debe des 
tacar es que la profundidad de las ideas 
varfa en cada uno de los autores analiza 
dos. Asf, mientras Pimentel dedico la ma 
yor parte de su arencion al asunto indf 
gena, Molina Enrfquez hizo una notable 
evaluacion del mestizaje. Los otros autores 
repartieron sus intereses entre las dos 
cuestiones, es decir, trataron de explicar 
tanto la cuestion indfgena como el mes 
tizaje. Sin embargo, todos los autores bus 
caban encontrar soluciones al problema 
de la diversidad etnica. El estudio que a 
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que los "recuerdos" o "conrnemoraciones" seven afec 
tados por la organizaci6n social de la transmisi6n y 
por los medios empleados por la misma. 

4 Tenenbaum, "Streetwise", 1994, pp. 137, 141; 
I..afaye, "Prolegornenos'', 1994, pp. 3031; Ferrer y 
Bono, Pueblos, 1998, p. 119; Tenorio, Artilugio, 1998, 
pp. 106, 116; Smith, "Pandora's", 1997, p. 84. De 
ello podfa dar cuenra la composici6n de! monumento 
que se erigi6 a Cuauhtemoc, en el que se busc6 repre 
sentar a coda la naci6n a craves de la inclusion de ele 
mentos de otros grupos ecnicos. Asf, en la base de! 
rnonumenro se pueden apreciar motivos mayas y za 
potecas. Este caracrer arbitrario tendia a crear una 
tradicion gloriosa. Otro ejemplo es el Palacio Azceca 
que se presem6 en la Exposici6n Universal de Parfs 
en 1889. Estos dos hechos nos muestran c6mo se 
consrruye lo que Gavin Smith llama "una memoria 
cornplacienre", misma que sirve para ocultar o en 
salzar ciertos hechos de la hisroria. 

ron los inteleccuales liberales sobre los 
aztecas, el pueblo indfgena que, desde su 
perspectiva, represencaba con mayor dig 
nidad a la antigiiedad mexicana. Esta vi 
sion tenfa algunas particularidades, mis 
mas que se incorporaron a la percepci6n 
global de la historia que se nos leg6. 

En algunos escritos de los pensadores 
liberales se postulaba la idea de que los 
mexicas eran los dirigentes de una naci6n 
consticuida en el momento de la llegada 
de los espafioles. Con ello se asimilaba a 
todos los grupos indfgenas bajo su domi 
nio y se forcalecfa la idea de un poder cen 
tral presence en ese momenta hist6rico. 
De tal forma que hablar del pasado indi 
gena era hablar del pasado azteca, el cual 
se concebfa como el autentico pasado me 
xicano y el precedence de la naci6n mexi 
cana moderna.4 En el imaginario histori 
co liberal, el prototipo del indfgena fue 
Cuauhternoc, quien habfa alcanzado el arri 
buto de heroe por la defensa que realiz6 
contra los conquistadores espafioles. A esre 

76 

3 Vease Anderson, Comunidades, 1993, p. 96, y 
"Efecto", 1992, pp. 96, 103; Burke, Formas, 1999, 
pp. 66, 7172, 79; Smithy Sider, "Introduction", 
en History, 1997, pp. 8, 17; Smith, "Pandora's", 1997, 
pp. 87, 93. Peter Burke y Gavin Smith coinciden en 

dio legitimidad al pueblo azteca. La histo 
ria concebida de este modo era una his 
toria lineal que tendfa al progreso conti 
nuo en direcci6n a un desarrollo perfecta 
de los pueblos. Esta forma de construir 
la historia bajo la idea de un legado indf 
gena 'es propia de lo que Benedict An 
derson llama la "segunda generaci6n na 
cionalisra". Anderson sefiala que los 
nacionalistas "aprendieron a hablar 'por' 
Hos] muercos con los que era imposible 
establecer una conexi6n 'Iingiifstica'". 

Esto fue lo que llev6 a la aparici6n del 
"indigenismo" y a que los inceleccuales 
de filiaci6n liberal rastrearan sus orfgenes 
en el pasado indfgena y no en el espafiol, 
Es la creacion de "recuerdos" que, segun 
Peter Burke, busca dar significado a cier 
tos acontecimientos importances para el 
grupo. En este sentido, Gavin Smith y 
Gerald Sider destacan que la "conmemo 
racion" reclama e impone un pasado al 
futuro y una representaci6n frenre al otro. 
Ello rnuestra la profunda ambivalencia 
que tienen las sociedades modernas con 
respecto al pasado. Arnbivalencia que es 
reproducida por las nuevas insriruciones 
polfticas, mismas que tienen la tarea de 
crear "recuerdos piiblicos" que esten aso 
ciados con la memoria ffsica. Los sfrnbolos 
conmemorativos invocan un sentido de 
"recuerdo" masque de "igualdad" entre 
los individuos. Burke menciona que los 
grupos sociales construyen sus recuerdos, 
determinan lo que es lo "memorable" y 
c6mo debe ser evocado. 3 En esre senrido, 
es interesante la explicaci6n que presenta 
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8 Pimentel, Memoria, 1903, p. 8; Molina, Gran 
des, 1981, pp. 9093; Raigosa, "Evolucion", 1902, 
pp. 6, 16; Sierra, Eoolscion, 1991, pp. 54, 75, 109; 
Tenorio, Artilugio, 1998, pp. 125, 138. En Monogra 
fias de arqueologfa mexicana: Teotihuacdn; o la ciudad 
sagrada de los aztecas, Leopoldo Batres sefialaba que en 
la gran variedad de razas que habfan poblado el pafs 
se podfa encontrar la principal causa que habfa oca 
sionado que una raza apta para la evoluci6n, coma 
lo era la azteca, detuviera su proceso de desarrollo. 
Ello origin6 una paradoja, pues el pueblo azteca era 
poderoso pero estaba degenerado en su interior. 

bfa producido la decadencia de los pue 
blos indfgenas. Varias explicaciones se pos 
tularon para aclarar ese hecho. En primer 
lugar, se sefialaba la diversidad de razas 
que poblaban el territorio. Desde la epo 
ca prehispanica se habfan establecido nu 
merosas tribus indfgenas que ocupaban 
demarcaciones distintas, hablaban lenguas 
diferentes y tenfan diversos grados evolu 
tivos, mismos que se podfan ubicar en tres 
categorfas: civilizados, semicivilizados y 
salvajes. Aunque sus caracterfsticas evolu 
tivas y etnicas eran diversas, eso no fue 
visible para los conquistadores espafioles, 
que los ubicaron a todos en un mismo 
esquema. Esto fue contraproducente para 
los indfgenas mas civilizados, pues el con 
tacto con seres de menor culrura propici6 
un notable retroceso en ellos. Muchos de 
esros se mezclaron con las razas "atrasa 
das", con lo que experimentaron un pro 
ceso de involuci6n hacia el salvajismo y la 
barbarie. Ese proceso se aceler6 con la di 
soluci6n de las grandes poblaciones y su 
necesidad de establecerse en condiciones 
desfavorables. Asf, se podfa explicar por 
que habfa tal diversidad de pueblos que 
mostraban tantas variaciones entre ellos. 
Todo formaba parte de un mismo proceso 
hist6rico que habfa favorecido las des 
igualdades. 8 

LA CONSTRUCC16N DE LAS IDEAS SOBRE LA RAZA 

5 Sierra, Evolucion, 1991, t. XII, p. 68; Crespo, 
"Evolucion", 1902, p. 57; Pimentel, Memoria, 1903, 
t. III, p. 59; Burke, Formas, 1999, p. 75. Burke sefiala 
que la "mitogenesis" busca crear lazos de idenrifi 
caci6n entre las individuos y el estereoripo de! heroe, 
Esa coincidencia cauriva la imaginaci6n de la genre, 
la cual comienza a crear hiscorias en torno a ese indi 
viduo. Ello podrfa explicar par que Francisco Pimen 
tel decfa que Cuauhrernoc se diferenciaba de las de 
mas indios porque tenfa un "color mas claro", Apar 
re de! obvio enfoque racial, rambien existe un a/an de 
crear "histories" referentes a el. 

6 Agustin Aragon naci6 en Morelos en 1870. 
Ingeniero de profesi6n ocup6 algunos puestos en la 
administraci6n porfirista, mismos que abandon6 para 
afiliarse a la oposici6n polfrica al regimen. Miembro 
de! Cornice Antirreeleccionista. En el gobierno de la 
Convenci6n fue nombrado secrerario de Fomento. 
Editor de la Revista Positiva y autor de diversos estu 
dios hisroricos y filos6ficos coma A. D. Xenopol y el 
Sr. Lie. D. Antonio Caso (1920) y Porfirio Diaz (Estu 
dio hist6ricofilos6fico) (1962). 

7 Aragon, "Poblacion", 1902, pp. 2528. Vease 
tarnbien Sierra, Eooiuaon, 1991, p. 44; Tenorio, Arti 
lugio, 1998, p. 114; Pefia, "Empefio", 1992, p. 129; 
Cramaussel, "Imagen", 1998, p. 3 51. Esa misma idea 
la compartfanJusto Sierra y Alfredo Chavera, quienes 
pensaban que el ejemplo de los anriguos azrecas podfa 
ayudar a mejorar las decafdas razas indfgenas. 

personaje lo asociaron con virtudes como la 
"superioridad moral", la "gallardia" y una 
gran capacidad guerrera. 5 Ahora bien, 
Agustin Arag6n6 sefialaba que la glorifica 
ci6n del pasado prehispanico tenfa el pro 
posito de ensefiar a los indfgenas vivos que 
ellos podfan mejorar su porvenir. Eso se 
lograrfa a partir de que esros se reconocie 
ran como los herederos de civilizaciones 
que habfan alcanzado un alto nivel cultu 
ral. Aragon tenfa la esperanza de que un 
"brillante" estado anterior los incentivara 
a mejorar sus condiciones presentes. 7 

La existencia de un pasado glorioso 
no ayudaba a explicar c6mo es que se ha 
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10 Pimentel, Memoria, 1903 pp. 4448. Pimentel 
sefialaba que esa "irnperfecra evoluci6n del espiritu'' 
se habfa manifescado en codas las epocas y en todos 
los pafses. Ello servfa para explicar por que naciones 
anciguas como Roma, Grecia, Fenicia, Persia y Arabia 
presencaban este mismo tipo de contrastes. Es por 
esta raz6n que Pimentel pensaba que la civilizaci6n 
era un fruto tardfo que se podfa recoger despues de 
muchos afanes. Asf, las "aberraciones" de Los indtge 
nas no eran una obra exclusiva de ellos, sino que las 
compartfan con coda la humanidad. 

"Molina, Grande.r, 1981, p. 109; Raigosa, "Evo 
lucion", 1902, p. 9. Genaro Raigosa y Andres Molina 
coincidfan en que uno de los grandes males de Los 
indfgenas era su caracter sumiso, pasivo e incondicio 
nal que habfa sido producto del despotismo en el 
que vivfan. Por ello es que Raigosa decfa que cuando 
los conquistadores les concedieron la "igualdad", ellos 
cayeron en una "inercia sisternarica'' que Los condujo 
a la desintegraci6n ya una regresiva evoluci6n, pues 
no sabfan c6mo actuar sin la presi6n de un poder 
que los oprimiera. 

de los pueblos indfgenas explicaba, en 
buena medida, su decadencia. 10 

Su religion solo les endureci6 el cora 
z6n y les habfa inspirado ideas degradan 
tes acerca de la humanidad. El despotis 
mo de su gobierno los acostumbr6 a obrar 
con temor ya no tomar sus propias deci 
siones. Ello conrribuyo a que se volvie 
ron "tfrnidos", "irresoluros", "hipocritas" 
y "desconfiados". Su sistema de educa 
ci6n los llev6 al abatirniento ya la abyec 
cion, Su falta de conocimiento del derecho 
de propiedad privada les irnpidio conocer 
la libertad individual.11 Pimentel consi 
deraba que el segundo elemento que 
ayud6 a la degradacion indfgena fue la 
dorninacion espafiola. La guerra de Con 
quista habfa producido la destruccion de 
los pueblos prehispanicos. Los espafioles 
no se preocuparon en respetar sus leyes, 
sus costumbres o su forma de gobierno, 
por lo que el choque cultural deja una 

78 

9 Francisco Pimentel naci6 en 1832 en Aguas 
calientes. Desernpefio algunos puestos politicos du 
rance el imperio de Maximiliano. Realiz6 estudios 
lingiifsticos y literarios como Cuadro comparativo y 
descriptivo de las lenguas indfgenas de Mexico (1862 
1865); Historia critica de la poesfa en Mexico (1883). 
Presidio el Liceo Hidalgo. Una de SUS obras mas im 
portances fue Memoria sobre las causas qtte han originado 
la situacion actual de la raza indfgena y medios para reme 
diarfa, misma que apareci6, a decir de Hale, en un 
mornento en el que habfa una gran indiferencia de 
conservadores y liberates sobre el problema indfgena. 
Sin embargo, la evaluaci6n pesimisca de Pimentel 
no gener6 comentarios de sus conrernporaneos. Vease 
Hale, Transformacion, 1992, pp. 361362. 

En segundo lugar, se explicaba su de 
cadencia como parte de un proceso inter 
no que habfa comenzado durante la epoca 
prehispanica y que habfa pasado de ge 
neracion en generacion como parte de una 
herencia racial. Francisco Pimentel? pen 
saba que ese proceso interno de degene 
raci6n era lo que explicaba las contradic 
ciones que se daban en todos los 6rdenes 
de la vida de los pueblos indfgenas. Esto 
se ponfa de rnanifiesro en el hecho de que 
habian alcanzado grandes conocimientos 
marernaticos, pero no habfan construido 
instrumentos que los ayudaran en su vida 
diaria. En el ambico politico, no se podfa 
emender c6mo es que existfa una forma 
republicana de gobierno como el senado 
tlaxcalteca y, al mismo tiempo, floreciera 
una cruel tiranfa como la azteca. Tampoco 
se podfa explicar c6mo es que tenfan leyes 
severas para castigar a los hombres, pero 
no se concibiera un infierno brutal para 
los infractores. Por Ultimo, era diffcil com 
prender coma es que tenfan una religion 
"barbara" basada en los sacrificios huma 
nos, pero en la que tarnbien se contern 
plaba una moral pura y generosa. Pimen 
tel pensaba que la imperfecta evoluci6n 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


79 

14 Pimentel, Memoria, 1903, pp. 61114; Ara 
gon, "Poblacion", 1902, pp. 23, 2728; Molina, 
Grandes, 1981, p. 109; Flores, Historia, 1982, t. II, pp. 
449450. Por otra parte, Molina Enriquez y Flores y 
Troncoso consideraban gue el arraso indfgena era 
producto de la esclavitud espafiola, la cual solo sirvio 
para minar las fuerzas de Los natives, lo que Ilevo a su 
fin irremediable. 

1 ~ Genaro Raigosa nacio en Zacatecas en 1847. 
Dipurado y senador por San Luis Potosi en varias 
ocasiones. Fue rninisrro plenipotenciario para negociar 
el Tratado de Comercio y Navegacion con el imperio 
alernan. Agenre financiero de Mexico en Londres. 
Fue miembro de varias asociaciones de jurisprudencia. 

16 Justo Sierra nacio en Campeche en 1848. Es 
cribio en varios peri6dicos. Fue dipurado, magistrado 
de la Suprema Corte de J usticia, subsecretario y mi 
nistro de Insrruccion Publica y rninistro pleniporen 
ciario de Mexico en Espafia. Enrre sus obras destacan, 
Evol11ci6n politica de! p11eblo rnexicano y J ttdrez: s11 obra y 
Sii tiempo. 

adquirieran un caracter pacffico, benevolo, 
obediente y retrafdo, lo cual restaba cual 
quier posibilidad de accion.l" Resulta in 
teresante destacar que Pimentel y Aragon 
coincidfan respecto a que nose podfa juz 
gar a los espafioles por sus errores, sino 
que mas bien se deberfa tratar de entender 
por que las medidas que ellos tomaron 
no dieron los resultados que se esperaban. 

Por ocra parte, Genaro Raigosa'? con 
sideraba que la degeneracion indfgena era 
un producto de las carencias que se habfan 
manifestado desde tiempos rernotos. Las 
civilizaciones indfgenas carecfan de me 
dios de comunicacion, de induscria, de mo 
neda, de comercio en gran escala y de ani 
males que los ayudaran en el trabajo. Todo 
lo anterior habfa condicionado el pleno 
desenvolvimienco de las culturas. Ello se 
evidenciaba en el hecho de que habfan 
sido conquiscados por su escaso conoci 
rniento de los metales. Justo Sierra16 adu 
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'2 Pimentel, Memoria, 1903, pp. 4851; Aragon, 
"Poblacion", 1902, p. 26. Agustin Aragon pensaba 
que poner a los indios bajo la turela del clero solo 
contribuyo a que nose los viera como elementos uti 
les de la sociedad. 

13 Hale, Transformacidn, 1992, p. 363. El con 
cepto de "infancia perpetua" daba cuenta de una vin 
culacion entre el indfgena y el nii'io, con lo que se 
buscaba jusrificar la degradacion supuesta o real de! 
primero. Sierra explicaba, en 1893, que el indfgena 
era un "rnenor perpetuo" debido a la excesiva protec 
ci6n que le confirieron los espafioles. 

profunda herida que fue diff cil de resra 
fiar. El establecimiento de la esclavitud 
provoco su aniquilamiento moral, la per 
dida de la esperanza y su envilecimiento. 
La evangelizacion no habfa rendido los 
frutos que se esperaban y por eso los in 
dfgenas habfan conservado sus antiguas 
creencias idolarricas. En esre sentido, la 
religion catolica se presencaba como un 
elemenco de progreso que no fue aprove 
chado por los nativos.12 

Pimentel sefialaba que las leyes de In- 
dias no cumplieron con el papel de ayudar 
al crecimienco moral de los indfgenas, 
sino que los sumieron en una "infancia 
perpetua", 13 en la "brutalidad", en el ais 
lamienco, en la desmoralizaci6n y en la 
total degradacion. Agustin Aragon tam 
bien crefa que la conquista habfa derenido 
la marcha ascendente de los indigenas ha 
cia la civilizacion, pues los hispanos no 
hicieron nada para ayudar al pleno desen 
volvimienco de los pueblos vencidos. Si 
los espafioles hubieran cumplido con su 
papel, los indfgenas habrfan alcanzado un 
desarrollo distinro, tal y como se podfa 
comprobar con los indfgenas que habfan 
sido educados. Ellos habfan demostrado lo 
que se podfa hacer con su raza. La falta 
de arencion de los espafioles hacia los in 
dfgenas tuvo como consecuencia que estos 
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19 Bulnes, Porvenir, s. a., pp. 910, 19, 25, 27. 

que la carencia de gallinas, vacas y cabras 
habfa provocado que la alimentaci6n de 
los indfgenas fuese mas reducida. Si una 
raza tenia una mala alimentaci6n, enron 
ces no se la podfa culpar por su "barbaric", 
ni por su natural decadencia, Desde esca 
perspectiva, no resulraba extrafio que los 
indfgenas hubieran sido conquisrados. 
Bulnes advertia que si bien era cierto que 
los conquistadores habfan incroducido 
animales, crigo y hierro, ellos no se habfan 
preocupado por mejorar las condiciones 
de vida de los indfgenas, quienes habrfan 
evolucionado si su dieta hubiera incluido 
una alimentaci6n mas completa. Pero 
como ello no se produjo, entonces los in 
dividuos se tuvieron que adaptar a condi 
ciones inferiores de vida. Esto habfa pro 
vocado la paralizaci6n de sus ideales y de 
su imaginaci6n.19 

La mayorfa de los intelectuales estu 
diados reconodan que la situaci6n de los 
indfgenas no habfa variado despues de 
la independencia, movimiento en el que 
ellos no tuvieron una participaci6n desta 
cada. Aunque se habfa declarado la igual 
dad enrre indfgenas y blancos, lo cierto 
es que faltaba mucho tiempo para que ese 
suefio se hiciera realidad. Las constantes 
guerras civiles y las invasiones extranjeras 
habfan detenido las propuestas que se pre 
sentaban a fin de mejorar sus condiciones. 
Lo peor de todo es que ellos se habfan vis 
to obligados a participar en las guerras 
civiles debido a que los partidos los to 
maban como "came de cafi6n" para sus 
ejercitos. Aragon decfa que con el gob.ier 
no de Dfaz se habfa logrado establecer un 
periodo de paz, con lo que se presentaba 
la ocasi6n id6nea para integrarlos a la evo 
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,17 Raigosa, "Evolucion", 1902, p. 8; Sierra, Evo 
lucion, 1991, pp. 30, 38, 96, 109, 169. 

18 Francisco Bulnes naci6 en la ciudad de Mexico 
en 1847. Ingeniero de profesi6n. Escribi6 en varios 
peri6dicos. Diputado por Morelos. Miembro de di 
versas comisiones legislativas. Escribio varios libros 
que causaron una gran polernica en su momento 
como Las grandes mentiras de nuestra historia (1904); El 
verdadero Juarez y la verdad sobre la intenencion y el im 
perio (1904); El verdadero Diaz y la reuoluaon (1920). 

cfa que la conquista espaiiola fue una con 
secuencia palpable de la atrofia que expe 
rimentaban las facultades de los pueblos 
indigenas. Pot ello es que Sierra conside 
raba que este suceso habfa sido favorable, 
pues habfa contribuido a reemplazar una 

· evoluci6n lenta por una de tipo superior. 
Sin embargo, la polftica aislacionista es 
tablecida por la corona contribuy6 a acen 
tuar el atraso de los indfgenas y a que es 
tos mostraran una gran resistencia a 
integrarse a la civilizaci6n. Sierra pensa 
ba que el iinico medio que podfa ayudar 
a los indfgenas a salir de la decadencia era 
el proceso de asimilaci6n a la nueva cul 
tura, lo cual se podfa realizar a traves de 
la mezcla racial. 1 7 

Francisco Bulnes18 pensaba que los 
indfgenas se resistfan a civilizarse debido 
a que siempre habfan tendido a la inmu 
tabilidad y a la pasividad. Ellos no eran 
una raza "progresisra", raz6n por la cual 
no buscaban su mejoramiento material, 
intelectual y moral. Bulnes creia que ello 
se debfa a su tipo de alimentaci6n. Los 
indfgenas comfan mafz. Este cereal no era 
el mas adecuado para desarrollar una alta 
cultura, aunque sf era mejor que el arroz. 
Bulnes sefialaba que para crear una gran 
civilizaci6n se deberia consumir trigo. 
Cereal que se presentaba como el mas 
progresista de todos. Bulnes destacaba 
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21 Aragon, "Poblacion", 1902, p. 30. Para la 
opinion periodfstica sabre los indfgenas vease Rojas, 
Indio, 1987; Escobar y Rojas, Presencia, 1992; Ferrer 
y Bono, Pueblos, 1998, pp. 572 y ss. 

ubicados en tres grandes grupos: los "civi 
lizados", los "sernicivilizados" y los "sal 
vajes", Al Ultimo grupo pertenecfan los 
apaches. Por ello no es extrafio que la des 
cri pcion de la fotograffa que se presenro 
al principio del rexto hiciera referencia a 
ellos como unos "incivilizados", Esa era 
la imagen que ciertos grupos sociales te 
nfan de los indios del none del pafs. 21 

Otra muestra de ello se encuentra en 
el Mexico: su euolaaon social, libro dirigido 
por Justo Sierra y publicado entre 1902 y 
1903, en el que se trataba de mostrar el 
desarrollo evolutivo por el que habfa pa 
sado el pafs hasta ese momento. Esto con 
la intenci6n de mostrar cual era el pro 
yecto de modernidad que Mexico tenfa 
para el presente y para el futuro. Es por 
ello que se puede ver este libro como un 
ensalzamiento del regimen de Porfirio 
Diaz. Los materiales graficos que se pre 
sentaban en ese texto inclufan fotograffas 
y litograffas de algunos de los grupos 
raciales que conformaban Mexico. La li 
tograffa que hacfa referencia a los indios 
"tarahurnares" tenfa un gran impacto vi 
sual. Se los mostraba como unos hombres 
semidesnudos que solo ocupaban unos 
pedazos de tela para cubrirse. Se hacfa 
enfasis en SU caracrer hostil. Al igual que 
los "salvajes" apaches, ellos tambien Ile 
vaban el pelo largo, hacfan uso del arco 
y la flecha para conseguir su alimento. 
Sfntorna que evidenciaba con claridad su 
atraso evolutivo, El que se les pusiera en 
un lugar despoblado evidenciaba su 
caracrer nornada. Asf, el atraso, la hostili 
dad y el nomadismo eran los factores que 
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20 Aragon, "Poblacion", 1902, p. 26; Bulnes, 
Porvenir, s. a., p. 96; Sierra, Eoolucidn, 1991, p. 97; 
Hale, Transformacion, 1992, pp. 360, 363. Bulnes y 
Sierra crefan que la integracion de! indfgena servirfa 
para enaltecer el patriotismo mexicano. 

luci6n del pafs, pues no se podfa pasar 
por alto que los indfgenas eran la "rnasa 
principal de la poblacion", no solo en nu 
mero sino rarnbien coma fuerza social. Es 
por eso que no se podfa prescindir de 
ellos, pues eso equivaldria a despreciar los 
elementos mas importantes del conglo 
merado social. Sin embargo, Aragon esta 
ba consciente de que existfa un gran des 
precio por el indfgena, al grado de que 
algunas personas le habfan cornenrado 
que se degradaban con el simple hecho 
de "pensar en ellos".20 

Aragon consideraba esta opinion coma 
"una vulgaridad de juicio y una falta ab 
soluta de moralidad" hacia unos grupos 
humanos que eran capaces de civilizarse. 
Adernas de que ellos constitufan el verda 
dero punto de apoyo social y de existencia 
material, pues sin su trabajo Mexico no 
saldrfa adelante. Esta opinion hacfa evi 
dente que tenfa una posicion antidarwi 
nista respecto al problema indfgena. Re 
conocfa que ellos eran grupos atrasados, 
pero postulaba que eran capaces de inte 
grarse al desarrollo de la nacion moderna. 
Aragon buscaba modificar la opinion 
cormin de que todos los indios eran "le 
vantiscos'', "incivilizados" y "viciosos", opi 
nion que se encontraba en la mayorfa de 
los periodicos de la epoca. En ellos se 
mencionaba que el caracrer "barbaro" y 
"salvaje" de los nativos afectaba la pros 
peridad de ciertas regiones del pafs. Aun 
que esa opinion se generalizaba para rodos 
los grupos indfgenas, lo cierto es que tam 
bien se reconocfa que estos se encontraban 
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23 Pimentel, Mem()l"ia, 1903, pp. 125, 132. 

trabajo aunque siempre lo llevaban a la 
perfecci6n. A ellos no les inquietaba el 
porvenir, ni las instituciones nacionales. 23 

Francisco Bulnes los vefa como indivi 
duos sometidos, desinteresados, estoicos y 
analfabetas. Ellos mostraban un gran des 
precio por la muerte, por la vida, por el 
oro, por la moral, por el trabajo, por la 
ciencia, por el dolor y por la esperanza. 
Si presentaban una gran resistencia ffsica 
y un vigor inaudito para trasladar enor 
mes pesos en distancias considerables, ello 
se debfa a que habfan sido educados para 

Imagen 2. Publicada en Aragon, "Poblacion", 
1902, p. 28. 
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22 la presencia de una litograffa en lugar de una 
fotograffa evidenciaba el "salvajismo .. de esros grupos 
indfgenas, pues nose los habfa podido retratar y solo 
se podfa rnosrrar su presencia por medio de ilustra 
ciones. Esre hecho los diferenciaba de los grupos indf 
genas "civilizados .. , a quienes sf se les podfa tomar 
fotograffas. Ahora bien, este tipo de litograffa tenfa 
una carga antropologica colonialista, es decir, bus 
caba rnosrrar al "salvaje" que se debfa colonizar. Den 
tro de la composicion del texto, la litograffa ocupaba 
un lugar secundario. De hecho, cenfa una dimension 
menor que la que estaba destinada a las forograffas de 
las indfgenas "civilizados". 

caracterizaban a esros indfgenas (vease 
imagen 2).22 

En el grupo de los semicivilizados se 
ubicaba, entre otros, a los yaquis, a los 
mayos y a los lacandones. Estos se diferen 
ciaban de los "salvajes" debido a que te 
nfan algunos conocimientos de las artes 
rnecanicas. Sin embargo, ellos buscaban 
vivir en comunidades aisladas, en las que 
podfan aplicar sus usos y costumbres an 
tiguos, entre los que destacaban la idola 
tria y la superstici6n. Mostraban habilidad 
en las obras manuales y de imiracion, pero 
se aferraban a su forma de vida. Prueba 
de ello era que todavfa hablaban su idio 
ma. La mayorfa de ellos eran siervos, y 
sus mayores vicios consistfan en el robo 
y la embriaguez. El tercer grupo estaba 
conformado por las poblaciones indfgenas 
gue ocupaban la meseta central de! pafs. 
Estos eran los individuos a los que se bus 
caba integrar en el proyecto de naci6n. 
De este tipo de indfgena se hicieron al 
gunas descripciones que insistian en sus 
caracterfsticas ffsicas y morales. Francisco 
Pimentel deda que eran seres taciturnos, 
graves, melanc6licos, flernaticos, frfos, su 
fridos, resignados, serviles, desconfiados, 
hip6critas, tfrnidos, mentirosos, perfidos, 
pr6digos, lentos en la elaboraci6n de su 
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volvieron determinantes. Esta tendencia culminarfa 
a fines de! XIX con la frenologfa de Gall, misma que 
es un intenro de clasificaci6n social y racial etnofi 
siol6gica. 

25 Bulnes, Ponenir, s. a., pp. 2930, 42; Aragon, 
"Poblacion", 1902, pp. 2223. 

Ahora bien, Aragon decfa que el in 
dfgena se caracterizaba por ser de estatura 
media, de piel morena, las palmas de las 
rnanos y las plantas de los pies de color 
blanco amarillento, frente estrecha, pelo 
abundante y lacio, ojos grandes, negros 
y expresivos. En este punto, Aragon hacfa 
notar que la separacion de los ojos era mas 
amplia que la que se observaba entre las 
razas blancas. Su nariz era fea aunque te 
nfa dienres blancos y uniformes. La bar 
ba era redonda y el bigore lacio y escaso. 
El indfgena era notable por su resistencia 
a las condiciones clirnaricas mas severas 
y por contar con un vigor inagotable que 
lo hacfa trabajar sin descanso. En el plano 
iotelectual, los indfgenas eran ineptos para 
la invencion pero aptos para la imitacion. 
Desde el punto de vista psicologico y mo 
ral eran afectuosos, serviciales, comedidos, 
obedientes, serviles, rnelancolicos, poco 
impulsivos, bulliciosos, inquietos, turbu 
lentos, crudes y desconfiados. 25 El texto 
de Aragon que formaba parte de Mexico: 
su euolucion social, contenfa varias fotogra 
ffas en las 51ue se mostraba a indfgeoas y 
mestizos. Estas no tenfan una relaci6o di 
recta coo el texto, y mas bieo se puedeo 
apreciar como comentarios graficos iode 
peodientes que tratao de enfatizar el desa 
rrollo evolutivo diferenciado de los grupos 
retratados. En buena medida, la fotograffa 
se convertfa en un medio de definicion 
de los grupos sociales. 

La primera fotograffa presentaba a in 
dfgenas del estado de Veracruz, mientras 
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24 Poole, Vision, 2000, pp. 138139, 199; Todo 
rov, Nosotros, 1991, pp. 117, 150; Stolcke, "Sexo", 
2000, pp. 34, 39, 44; Debroise, Puga, 1994, p. 104. 
Verena Stolcke sefiala que la "naturalizacion" de las 
rasgos cultutales o su mezcla con crirerios biol6gicos 
es lo que se ha denominado "culturalismo biologico", 
Estas ideas surgieron a fines de! siglo XVIII, peto con 
Gobineau alcanzaron SU maxima esplendor. Este au 
tor posrulaba que las cualidades morales de! individuo 
estaban dererrninadas par sus disposiciones ffsicas, 
par lo que era vano educar a un individuo, pues no 
iba a cambiar las habitos que habfa heredado. De 
broise advierte que la teorfa biologicista de la organi 
zaci6n social consideraba que las individuos se distin 
gufan par sus actitudes y su vestimenta, factores que 
servfan para idenrificarlos coma pane de una etnia o 
de una cultuta particular. En esros nuevos sisternas de 
individualizaci6n, la fisonomfa y la gestualidad se 

servir como "bestias de carga". Aunque 
los indfgenas eran vistos como seres de 
gran vitalidad con un perfecto estado 
de salud, lo cierto es que tenfan una cons 
titucion debil si se los comparaba con los 
individuos de especies superiores. Sus 
grandes pasiones eran la religion, la tierra, 
la libertad y el alcohol. Ni Bulnes ni Pi 
mentel hicieron referencia a sus caracterfs 
ticas ffsicas. Aspecto que Agustfn Aragon 
sf se preocup6 por rescatar. Su descripcion 
buscaba integrar la parte ffsica con la emo 
cional y la psicologica, lo que mostraba 
ciertas reminiscencias de la fisonomfa, 
seudociencia que seiialaba que las posturas 
y los rasgos faciales de los individuos po 
dfan servir para emender sus cualidades 
morales y eticas, En esre sentido se decfa 
que la apariencia ffsica era un indicador 
del valor moral de una persona. Es intere 
sante apuntar que estas ideas fueron rero 
madas por los fotografos, quienes busca 
ban que por medio de una fotograffa se 
pudiera conocer la identidad de la persona 
retratada. 24 
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28 Pimentel, Menwria, 1903, pp. 131, 133, 136 
139; Bulnes, Ponenir, s. a., p. 100; Aragon, "Pobla 
cion", 1902, p. 29; Sierra, Euolscidn, 1991, pp. 97, 
362; Gonzalez, "Ideas", 1988, pp. 569570; Kouri, 
"Interpreting", 2002, p. 87; Hale, Transformacidn, 
1992, p. 363. Esta poscura tarnbien fue defendida 
por peri6dicos cat6licos como El Tiempo y El Univer 
sal, los cuales combatfan las ideas de! peri6dico liberal 
El Siglo XIX acerca de! poligenismo y la superiori 
dad racial. Ellos pensaban que los indfgenas no eran 
seres inferiores, pues tenfan representantes destacados 
en la polftica, en la ciencia yen el arte. De hecho, en 
Et Tiempo se decfa que la degradaci6n del indfgena 
era un fen6meno que afectaba a la poblaci6n mexica 
na en general. 

que hacerse con prontirud, debido a que 
la evolucion de un pueblo se medfa por la 
conjuncion de su crecimiento interno con 
el exrerno. Los indfgenas se habfan rnani 
festado coma buenos receptores del co 
nocimiento, lo cual se podfa comprobar 
con los resultados obtenidos por los indi 
viduos de esra raza que habfan desernpe 
fiado cargos publicos. Sin embargo, la 
igualdad evoluriva no podrfa llegar mien 
tras no se eliminaran las desigualdades 
civiles, la esclavitud, el fanatismo, la em 
briaguez, el raquitismo intelectual y sus 
anticuadas costumbres e idiomas. Asf, 
Bulnes deda que se les podrfan construir 
escuelas, elevar sus jornales, repartir las 
tierras, pero estos esfuerzos no darfan 
ningun resulrado mientras ellos carecieran 
de libertad individual. Esta situacion re 
tardarfa el proceso de consrirucion de Me 
xico como nacion, entendida esra coma 
la reunion de hombres con las mismas 
creencias, dominados t>°r una misma idea 
y por un rnisrno fin. 2 

La homogeneidad podrfa ayudar al de 
sarrollo evolutivo total, rnismo que sol9 se 
podrfa lograr a craves del rnestizaje. Este 
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26 La focograffa de los indios veracruzanos fue 
comada por el fot6grafo frances Briquer. 

27 Masse, Simulacro, 1998, p. 122. 

que la otra hacia lo propio con los del Es 
tado de Mexico (veanse imagenes 3 y 4). 26 

En las dos se muestran notables diferen 
cias. La fotograffa de los veracruzanos esta 
vinculada con una mirada antropologica, 
El fotografo buscaba registrar el entor 
no, los rasgos ffsicos y la cultura material 
de .los individuos. En la foto se acennia 
una situacion de atraso que se aprecia no 
solo por la choza fabricada con varas y 
palos, sino rambien por la forma de vestir 
(las dos personas van cubiertas con poca 
ropa y no tienen zapatos) y por el instru 
rnenro de trabajo fabricado de madera que 
uno de los individuos lleva en la mano. 
En cambio, la imagen que se presenta del 
segundo grupo muestra la otra cara de la 
moneda. Este retrato tiene la forma de 

· una tarjeta de visita, y representa a una 
familia bien vestida y bien "portada" de 
la campifia nacional. Una de las peculia 
ridades de esta fore es que tendfa a repro 
ducir el estereoripo del indfgena mexica 
no, pues, como sefiala Patricia Masse, la 
tarjera de visita era un media para definir 
la pertenencia a un dererrninado grupo 
social. 27 Las dos fotos mostraban que la 
tarea de integrar a los indfgenas al pro 
yecto nacional todavfa se encontraba lejos 
de ser cumplida. 

Sin embargo, se tenfa la esperanza de 
que se podfa lograr, tal y corno lo eviden 
ciaba el caso de los indfgenas del Esrado 
de Mexico. Por ello es que se ponfa enfasis 
en la idea de educar al indfgena, puesto 
que se pensaba que esa era una de las for 
mas que les permitirian integrarse al pro 
yecro de modernidad. Esa tarea tendrfa 
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29 Pimentel, Memoria, 1903, p. 145; Todorov, 
Nosotros, 1991, pp. 121, 150; Brading, "Parriotismo", 
1992, pp. 18789; Konig, "Barbaro", 1998, p. 22; 
Poole, Vision, 2000, p. 193. Francisco Pimentel pen 
saba que la cransformaci6n a craves de la mezcla racial 
con los inmigranres extranjeros ayudaria a crear una 

sideraba debil. No obstante, los pensado 
res mexicanos crefan que el mestizaje no 
solo resolverfa el problema racial sino tam 
bien el evolutivo, 29 Asf, la idea del mes 
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era el fin ultimo en el que se encontraba 
la solucion del problema indfgena. Algu 
nos pensadores europeos consideraban que 
el mesrizaje era la soluci6n ideal para 
evitar los conflictos que generaba la plu 
ralidad de razas. Por ejemplo, Gobineau 
sostenfa que una sociedad era mas s6lida 
si asimilaba diversos grupos en su interior. 
Sin embargo, ello llevaba implfcita una 
paradoja, pues, desde el punto de vista 
racial, una sociedad mezclada se con 

Imagen 3. Publicada en Aragon, "Poblacion", 1902, p. 25. 
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30 Tenorio, Artilugio, 1998, p. 132. Sobre la teo 
rfa de la degeneraci6n vease Urias, Indigena, 2000, 
p. 77. 

en las que se postulaba la idea de la dege 
nerac i6n racial y las consecuencias de 
generacivas que provocaba la mezcla ra 
cial. 30 Por esta raz6n, nos ocuparemos en 
el siguiente apartado de la compleja ela 
boraci6n de la ceorfa del mestizaje. 
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raza "rnixra" 0 "de transicion", la cual no solo tendrfa 
la vencaja de ser producro de la herencia blanca, sino 
que rarnbien conseguirfa amalgamar las vircudes de 
Los dos grupos. A diferencia de Pimentel, Ignacio 
Ramirez e Ignacio Manuel Altamirano crefan que la 
supervivencia de los pueblos indios serfa un obsraculo 
para la inregraci6n de la poblaci6n nacional. 

tizaje como factor de unidad planteaba 
una separaci6n con respecto a las teorfas 
raciales dominantes en la decada de 1880, 

Imagen 4. Publicada en Aragon, "Poblacion", 1902, p. 25. 
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nara como un factor de unidad polftica. Los 
nuevos grupos politicos liberales que as 
cendfan al poder pretendfan convertir al 
mestizo en el prototipo nacional. Este dis 
curso tendrfa mayor ttascendencia despues 
de la victoria sobre la intervencion france 
sa y el imperio, y fructificarfa en el Mixico 
a travis de los siglos, proyecto colectivo di 
rigido por Vicente Riva Palacio y publi 
cado entre 1884 y 1889, en el que se 
planreaba una vision liberal de la historia. 

Esta se consrruyo a partir de la fusion 
de distintos elementos hist6ricos y cultu 
rales que pretendfan representar los tasgos 
fundamentales de una historia nacional, 
hornogenea, logica y asimilable para la 
poblacion en general. La necesidad de es 
tablecer la idea del mestizaje como factor 
esencial de Mexico respondfa al proyecto 
de mostrar que la unidad de razas podfa 
afianzar la estabilidad del pais. En este 
sentido, se explicaba que el desorden y la 
anarqufa del pasado inmediato eran conse 
cuencia de las diferencias raciales de la 
poblacion. Por ello es que se planteaba 
que la asirnilacion de los grupos raciales, 
coma primera condicion de la transforma 
ci6n, podfa ayudar a consolidar el proyec 
to civilizatorio que Mexico tenfa para el 
futuro. El origen de los mestizos se encon 
traba en la epoca colonial, etapa de la his 
toria que se consideraba de forrnacion. 
Este hecho no se podfa olvidar porque 
ello significarfa, segun las palabras de] us 
to Sierra, la perdida de "nuestra alma". 
El contacto que se genero entre espafioles 
e indfgenas no solo habfa ayudado a irn 
pulsar el progreso parcial de la evolucion, 
sino que tambien habfa favorecido la mez 
cla racial de la que surgieron los mestizos. 
Un grupo que poco a poco empezo a ga 
nar espacios dentro de la sociedad colo 
nial, sobre todo en el ambito educativo, 
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31 Masse, Simulacro, 1998, p. 55; Debroise, Puga, 
1994, p. 106. Mexico y sus alrededOres fue publicado en 
1856 por Jean Decaen. El libro tenfa ilustraciones 
de Casimiro Castro y de Ignacio Campillo. En tanto 
que Los mexicanos pintados por sf mismos fue editado 
enrre 1854 y 1855 por Manuel Munguia. El texro 
tenfa litograffas de Hesiquio Iriarte. Masse sefiala 
gue esre libro solo describfa al "bajo pueblo" y al 
"rnedio pelo" de la sociedad mexicana. Debroise dice 
gue las series de tipos populares ruvieron un exito 
sin precedenres en el siglo XIX. 

32 Victoria, "Imagenes'', 1989, p. 144; Lornnirz, 
"Introduccion", en Vicios, 2000, pp. 18, 22. Lorn 
nitz sefiala que el discurso en torno a las mezclas ra 
ciales formaba parte de un reperrorio de rransgresio 
nes de! orden cristiano real. Por ello es que se ponfa 
tanto enfasis en moscrar gue la mezcla racial podfa 
producir una descendencia degenerada e idiotizada. 

Es diffcil precisar con exactitud los inicios 
de la teorfa del mestizaje, Sin embargo, 
los primeros indicios se pueden encontrar 
en dos libros que se publicaron con la in 
tencion de presentar a Mexico ante el 
mundo. Tanto en el Mexico y sus alrededo 
res como en Los mexicanos pintados por sf 
mismos, 31 rexros publicados a mediados 
del siglo XIX debido al fuerre irnpulso 
que dieron las casas editoriales a la publi 
cacion de estampas cosrurnbrisras, se pue 
de apreciar una original presenracion del 
mestizo como el mexicano por antonoma 
sia. Con esto se buscaba dejar de lado las 
ideas que se habfan difundido durante la 
epoca colonial respecto a que el mestizaje 
era una forma de corrupcion del cuerpo 
politico, el cual se construfa a partir de 
los grupos sociales que se identificaban 
en terminos de sangre.32 Adernas, se bus 
caba que la nocion de mestizaje funcio 

EL MESTIZAJE COMO MOTOR 
DE LA EVOLUCI6N Y FACTOR 
DE UNIDAD NACIONAL 
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35 Sierra, Evoluci6n, 1991, pp. 110, 114, 127 
128; Chavez, "Educaci6n", 1902, pp. 492493. 

Sin embargo, los mestizos se convir 
cieron en los principales actores nacionales 
cuando se dieron a la tarea de conformar 
un nuevo organismo social. Ellos conca 
ban con los medias para realizar esta gran 
tarea, pues comprendfan los ideales liber 
tarios, posefan el conocimienco y tenfan 
un espfritu curioso, inquieto e inconforme 
contra la opresion que vivfan los grupos 
sociales desfavorecidos. Los mestizos sa 
bfan que la primera tarea que tenfan que 
realizar era desprenderse de la influencia 
de los otros grupos sociales y, sabre todo, 
imponerse a ellos. Los defectos que ob 
servaban entre los indios y los criollos solo 
contribufan a detener el progreso, pues 
ninguno de estos grupos estaba capaci 
tado para emprender una accion colectiva 
por la falca de union y cohesion encre sus 
miembros. Por ello era necesario eliminar 
el fanatismo, el autoritarismo y las tradi 
ciones arisrocraticas que los criollos habfan 
heredado de los espafioles. Adernas de que 
tenfan que ser destruidos los sencimiencos 
de servilidad y abyeccion que mostraban 
los indfgenas frente a los otros, lo cual se 
podfa conseguir a craves del pensamienco 
liberal, mismo que mezclaba en su inte 
rior el furor ancirreligioso, la biisqueda 
de la igualdad, el escepticismo y un ince 
sante deseo de progreso.35 

Todo esto sin mencionar que los mes 
tizos estaban en un proceso de rapido ere 
cimienco debido a que la igualdad civil 
alcanzada con la independencia habfa 
favorecido el concacco y el cruzamiento 
entre razas, situacion que los convercfa en 
el grupo social que aglucinaba el mayor 
porcencaje de la poblacion mexicana. To 
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33 Vease Sierra, Evo!ttci6n, 1991, pp. 56, 96, 119, 
170; Chavez, "Educacion", 1902, pp. 487488; Mo 
lina, Grandos, 1981, p. 83; Parra, Sociologfa, 1967, 
p. 95; Flores, Historia, 1982, p. 449; Gonzalez, 
"Ideas", 1988, p. 570. 

34 Sierra, Evolttci6n, 1991, pp. 114, 165; Molina, 
Grandes, 1981, pp. 9697. 

donde comenzaron a descacar por sus am 
plios conocimiencos, 33 a diferencia de los 
criollos, que. no aprovecharon su posicion 
social, o de los indfgenas, que nunca pu 
dieron acceder a la educacion, 

Asi, los mestizos se convirtieron en 
una "arisrocracia del saber" que compren 
dfa a abogados, clerigos y medicos. Es por 
esta razon que ellos se convircieron en el 
germen que iba a impulsar el progreso. 
Pese a que tenfan la superioridad incelec 
cual, los mestizos no lograron sobresalir 
debido a que las dases dominances ocu 
paban los principales puestos en el go 
biemo. Los mestizos eran un grupo subor 
dinado que contaba con los conocimiencos 
necesarios para dirigir el futuro. Un se 
gundo micleo de mestizos se desarrollo 
en el campo. Escos descendfan de los "es 
pafioles agriculcores" y conformaban un 
grupo progresisca que cenfa impedi 
mentos para descacar. La diruimica del sis 
cema colonial y el desprecio racial habfan 
ocasionado que los mestizos ocuparan, 
junco con los indigenas, el ultimo lugat 
dentro de la escala social. Si ocupaban esa 
posicion se debfa a la falca de elemencos 
que los incencivaran. Esta situacion cam 
bio con la guerra de Independencia, pues 
los mestizos se asociaron con los criollos 
para lograr la viccoria sobre los espafioles. 
Sierra reconocfa que los criollos habfan 
llevado el peso de la lucha y los mestizos 
solo habfan participado como grupo de 
apoyo, mas que de reaccion, 34 
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37 Molina,Grander, 1981,pp. 116117, 125130. 
38 Andres Molina Enriquez naci6 en 1866 en 

Jilorepec, Estado de Mexico. Ocup6 algunos cargos 
adrninistrativos en su esrado natal, Escribi6 en pe 
ri6c.licos como El lmparcial, El Siglo XX, El Partido I..i 
beral y El Tiempo. Autor de varios estudios historicos 
y polfricos como La cuertion def dfa. La agricaltura na 
cional (1902); La reforma yjudrez. Estudio bistoricoso 
cio!Ogico (1906); Los grandes problemas de Mexico (1909); 
El problema de la colonizacion nacional (1910). 

rural. Los autores analizados crefan que 
la cultura era la forma mas efectiva de in 
tegrar a los indfgenas al proyecto mestizo 
de la nacion, Ahora bien, Sierra decfa que 
la victoria del mestizo sobre los extranje 
ros y los criollos habfa permitido delinear 
la direccion de la sociedad en el orden 
moral, intelectual y material. Los mestizos 
formaban la clase media impulsora de 
cambios politicos y sociales, aunque no 
de los economicos, porque la gran pro 
piedad y la induscria aun se encontraban 
en manos de los criollos. Los mestizos solo 
cenfan pequefias posesiones que no podfan 
competir con la gran propiedad.37 

Asf, la formacion de una clase media 
en el arnbiro econornico todavfa era una 
tarea pendiente. En vista de lo anterior, 
los mestizos de clase media tenian que 
promover y sostener el progreso en todos 
los dernas ordenes sociales, pues se vefa 
muy diff cil destruir los privilegios natu 
rales y legales de los que gozaban los 
grandes propietarios criollos. Otra de las 
tareas de la clase media era convertirse en 
el cimiento de la naci6n. Ellos tendrfan 
que formar el rnicleo de la nueva familia 
mexicana, misma ~ue, a decir de Andres 
Molina Enriquez, 8 formarfa la "nueva 
burguesfa" que cenderfa a absorber a todos 
los elemencos activos de los grupos infe 
riores. Para ello tendrfa que ensefiar a los 
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36 Sierra, Evoluadn, 1991, pp. 251, 286, 324 
325; Molina, Grandes, 1981, p. 110; Aragon, "Pobla 
cion", 1902,p. 27. 

dos estos factores los convirtieron en uno 
de los grupos mas irnportantes, lo que 
produjo un enfrentamiento con los demas 
grupos sociales. Aunque los mestizos te 
nfan el control cultural, les faltaba contro 
lar el poder politico y econornico. Para 
lograr el poder polfrico tenfan que en 
frentarse en una lucha direcra contra los 
criollos, lucha que se desarrollarfa durante 
buena parte del siglo XIX. Sierra decfa que 
los mestizos triunfaron debido a que los 
criollos no tenfan vfnculos de union. La 
debilidad de estos se puso de manifiesto 
ante el empuje que mostraron los mesti 
zos, primero con el Plan de Ayuda y des 
pues en la guerra de Reforma. Adernas 
pensaba que esros dos acontecimienros 
tuvieron el caracter de revoluciones, de 
bido a que ayudaron a transformar al ser 
social, con lo que aceleraron de manera 
violenta el proceso evolutivo mexicano. 36 

Sierra reconocfa que no todos los mes 
tizos esraban comprometidos con la lucha, 
ya que muchos de ellos tuvieron que ser 
obligados a pelear no solo contra los con 
servadores, sino tarnbien contra los ex 
tranjeros. Sin embargo, la inteligente y 
denodada direccion de Benito Juarez, un 
indfgena que se habfa identificado con 
los valores de los mestizos, fue un factor 
crucial para lograr la victoria y consolidar 
a estos como la clase politica gobernante. 
La presidencia de Juarez no solo signifi 
caba la presencia de un gobierno mestizo, 
sino que tarnbien garantizaba la naciona 
lidad. En este punto es importance sefialar 
que la idenrificacion de Juarez respondfa 
a la necesidad de sefialar que el mestizaje 
no solo eta un factor biologico, sino cul 
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41 Molina, Grander, 1981, pp. 368, 38691; Mo 
lina, Reforma, 1906, pp. 17, 20, 24; Gonzalez, 
"Ideas", 1988, p. 570. En La Reforma yjrtdrra, Molina 
descacaba que una sociedad hornogenea se dividfa en 
capas superpuestas y que las diferencias de grado evo 
lutivo entre cada una de las capas respondfa a las di 
ferenres formas de organizaci6n. 

La primera se conseguia al resolver el pro 
blema de la propiedad, lo que hacfa que 
todos los habirantes tuvieran las mismas 
condiciones de vida, mientras que la se 
gunda se lograba al fusionar elementos 
como la religion, el tipo, las costumbres, 
la lengua, el grado de desarrollo evolutivo 
y los deseos y aspiraciones del grupo. Mo 
lina pensaba que el principal problema 
se encontraba en la consrirucion de una 
raza iinica, lo que perrnirirfa la resolucion 
del tipo y del grado de desarrollo evolu 
tivo. En este sentido, Molina estaba de 
acuerdo con Telesforo Garda, quien pen 
saba que se deberia desplazar la idea de 
raza de "origen cormin emico" a la de "co 
munidad psicologica", que trata de irn 
pulsar a las demas colectividades a realizar 
ideales sernejanres, Molina sefialaba que la 
poblacion mexicana estaba compuesra por 
tres razas: los indigenas, los mestizos y 
los criollos. Cada una de las razas formaba 
un grupo y cada grupo tenfa en su inte 
rior grupos secundarios, lo gue daba como 
resultado una compenetraci6n de razas que 
mostraban grandes diferencias entre sl.41 

Los criollos mostraban el mayor grado 
de coherencia 'interna, pero buscaban irn 
pulsar cambios en la estructura sin tomar 
en cuenta a las otras razas. Aunque los crio 
llos, sobre todo los "nuevos", eran los mas 
preparados y con el mayor grado de ac 
ci6n social, lo cierro era que ellos no po 
dian convertirse en los dirigentes de la 
nacion por su actitud de desprecio hacia 
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39 Bulnes, Ponenir, s. a., p. 293; Sierra, Evoluci6n, 
1991, pp. 98, 397; Molina, Grandes, 1981, p. 192. 

40 Todorov, Nosotros, 1991, p. 159. Es diffcil sa 
ber si Molina conocfa los escriros de Gobineau, pues 
su texto se caracreriza por no cirar a los autores con 
los que trabaj6. Sin embargo, en la cuescion de! 
"ideal" se puede percibir cierta influencia de las ideas 
de esre autor, Gobineau pensaba que existfan rres 
rnomentos de! ideal. En el prirnero, este no se sepa 
raba de lo real, por lo que la poblaci6n quedaba con 
denada a la inmovilidad. En el segundo, la poblaci6n 
contaba con un ideal y lograba modificar su esrado 
presence, mientras queen el rercero, el ideal actuaba 
sobre las acciones de! pueblo guiandolos a la constitu 
ci6n de una civilizaci6n. De acuerdo con este esque 
ma, el pueblo mexicano se encontraba en el segundo 
punto. 

individuos carentes de caracter la forma 
en que deberian romper sus cadenas. Cuan 
do se lograra este ideal, Mexico podria 
avanzar sin ningun obstaculo hacia el ple 
no desarrollo de la civilizacion. Andres 
Molina esraba convencido de que se habfa 
llegado a un momento clave para lograr 
Ia evolucion de todos los elementos del 
cuerpo social. El esrablecirniento de un 
gobierno solido, encabezado por un mes 
tizo como Porfirio Dfaz, quien habfa do 
minado a todos los grupos de accion so 
cial, daba la posibilidad de poner mayor 
atencion al desarrollo de las razas que con 
formaban la nacion, a fin de encauzarlos 
dentro de una misma Iogica evolutiva. 39 

Ello podrfa servir de base para confor 
mar el ideal de la patria como una uni 
dad. En el pensamiento de Molina se des 
tacaba que no se podfa hablar de una 
patria mientras no se lograra la union de 
los diversos cornponenres que la forma 
ban. Para lograr la unificacion de la na 
cionalidad se tenfan que enlazar las condi 
ciones del hogar y la unidad del ideal.t" 
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43 Bulnes, Poroenir, s. a., pp. 940. La teorfa ra 
cial bulnesiana tambien proponfa que la humani<lad 
basaba su crecimiento en el dominio de una raza por 
la otra. Vease tarnbien Jimenez, Pasion, 2003, pp. 
4142, 

44 Molina, Grandes, 1981, pp. 351352, 357 
358, 404; Molina, Reforma, 1906, p. 25; Gonzalez, 
Sociologia, 1985, p. 6; Bulnes, Ponenir, s. a., p. 33. En 
este punto es interesante sefialar que Molina se des 
lindaba de algunos positivistas que vefan a la edu 
caci6n como el medio ideal para borrar las diferencias 
raciales. Molina no crefa que la educaci6n podfa ser 
el procedimiento adecuado para corregir la desigual 
dad evolutiva, Por el contrario, ella habfa contribuido 
al retraso racial en el desarrollo evolutivo. Ello se po 

.dfa comprobar si se miraba en la historia colonial. 
El ejemplo mas evidence habfa sido el de los frailes, 
quienes no pudieron alfabetizar con exito a los 
indfgenas. 

lado, unos afios antes, que para poder 
sustituir con exito al rnafz, la poblacion 
deberfa llegar a poseer un alto grado de 
densidad, de aptitud y de riqueza.43 Mo 
lina pensaba que para lograr la plena in 
tegracion de los indfgenas era necesario 
que se fundieran con los mestizos, quienes 
no constitufan una raza diferente, sino 
que eran indigenas modificados por la 
sangre espafiola. Para Molina era evidente 
que los mestizos eran el grupo etnico mas 
interesante del compuesto social. En ellos 
se apreciaba la unidad de origen, de re 
ligion, de tipo, de lengua y de aspiracio 
nes y deseos. Los mestizos exhibfan un 
gran amor por la patria, razon por la cual 
se los podfa ver como el ruicleo constitu 
tivo de la verdadera poblacion nacional. 
Solo por este hecho, los mestizos deberfan 
permanecer en el gobierno.v' 

Molina pensaba que la pugna por el 
poder polftico que enfrentaba a los mes 
tizos contra los criollos se resolverfa a fuvor 
de los primeros, lo que traerfa como con 
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42 Molina, Grandes, 1981, pp. 342345; Molina, 
Reforma, 1906, p. 14. 

los dernas grupos. Molina advertfa que 
si los criollos tomaban el poder politico se 
corrfa el peligro de que esros cometieran 
una traicion a la patria, debido a que ellos 
solo velaban por los intereses extranjeros. 
Asf, los criollos se constirufan en un pe 
ligro que habfa que controlar. Es por esta 
razon que Molina planteaba que era ne 
cesaria la unificacion de los indios y de 
los mestizos para alcanzar un alto desarro 
llo evolutivo y la consritucion de una pa 
tria. Esto se podfa sustentar en la idea 
de que las dos razas compartfan rasgos de 
naturaleza antropologica y de fuerza se 
lectiva. Desde la perspectiva de Molina, 
los indios eran el resultado de un largo 
proceso de seleccion que les habfa permi 
tido llegar a constituirse en un organismo 
superior. Esa superioridad se demostraba 
en el hecho de que ellos tenian las mejores 
condiciones para adaptarse a los medios 
mas inh6spitos.42 

Molina destacaba que la "eficacia de 
resistencia", como producto de la selec 
cion superior de los indfgenas, los hacfa 
superiores a las razas blancas, que mos 
traban una "eficacia de accion" que era el 
resultado de su evolucion superior. Molina 
crefa que la fuerza de los indios y de los 
mestizos no so~o radicaba en sus condicio 
nes ernicas y selectivas, sino que tarnbien 
se deberfa buscar en sus habitos alimenti 
cios, pues el rnafz consrirufa una incom 
parable base de la nutricion, afirmacion 
con la que buscaba debatir las ideas de 
Bulnes respecto a que el bajo nivel evolu 
tivo de los pueblos hispanoamericanos se 
debfa a su alimenracion sustentada en el 
rnaiz. Sin embargo, Molina habfa sefia 
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coexistfan dentro de la armonfa general 
del conjunto, sin que uno impidiera el 
desenvolvimiento del otro. Las distintas 
formas que tomaban las razas podian ser 
vir para demostrar la existencia de dife 
rentes etapas de una evolucion unica, es 
decir, un pueblo no pasaba por los mis 
mos estadios de desarrollo en orden na 
tural y progresivo, sino que el conjunro 
podfa mostrar que la evolucion operaba 
en la sociedad. Es por esta razon que Mo 
lina destacaba que la fusion del criollo 
con el mestizo serfa un retroceso aparente, 
pues la homogeneidad resultante ofrecerfa 
menores dificultades para lograr la acele 
racion del progreso. No obstante, el es 
tablecimiento de la igualdad civil como 
consecuencia de la forma republicana de 
gobierno habfa favorecido el contacto y 
la mezcla entre las razas como un paso 
previo a la creacion de una sola. Molina 
estaba convencido de que era necesaria la 
desaparicion de las diferencias enrre los 
grupos que conformaban la nacion. Solo 
de esre modo se podia garantizar el en 
grandecimiento progresivo de ella, pues la 
articulacion de todos los elernenros po 
dfa ayudar al equilibria social. Molina con 
sideraba que en la religion se podfa en 
contrar uno de los factores activos para la 
constituci6n de la nacionalidad. Sin em 
bargo, estaba consciente de que para lo 
grar la unificaci6n de la patria se tenfan 
que resolver problemas como la cuestion 
del origen, misma que buscarfa identi 
ficar las relaciones entre los grupos como 
parte de un parentesco real. Tambien se 
deberfa buscar la conservacion de las cos 
tumbres, pues era absurdo tratar de su 
primirlas cuando ellas eran el resultado 
de la seleccion natural, por lo que respon 
dfan a determinadas necesidades fisiolo 
gicas y ambientales. Elirninar las cosrurn 
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45 Molina, Grandes, 1981, pp. 132, 395; Molina, 
Reforma, 1906, p. 31; Spenser, Primeros, 1905, pp. 
280281; Rumney, Spenser, 1944, pp. 84, 236. Spen 
cer advertfa que la mezcla de dos razas podfa determi 
nar la relariva heterogeneidad u homogeneidad de 
las unidades que constitufan el agregado social. Asf, 
dos razas que no se mezclaban producfan un estado 
de equilibria inestable. Tarnbien habfa problemas si 
dos se cruzaban pero nose adaptaban a las insrirucio 
nes sociales. En cambio, el resultado era positivo si las 
dos diferfan poco en su conformaci6n. Ello llevaba a 
un progreso en la hererogeneidad. 

secuencia la posibilidad de que se llegara 
a un grado de inregracion entre los di 
versos grupos raciales, pues era de vital 
importancia que los grupos menores se 
integraran a los mayores. Asf, los indfge 
nas y los criollos tendrfan que fundirse 
en la raza mestiza, lo que ayudarfa a la 
unificacion del estado evolutivo. Sin em 
bargo, esta tarea no serfa sencilla debido 
al grado de evolucion que mostraba cada 
raza. Los criollos tendrfan que pasar por 
un proceso de involucion, mientras que 
los indfgenas adelantarfan su desarrollo. 
Esta opinion muestra que Molina se ape 
gaba a la idea spenceriana de que se po 
dfan eliminar algunos estados intermedios 
para lograr el avance evolutivo. Molina 
estaba conscience de que no todos los pue 
blos segufan una trayectoria cormin en el 
proceso de desarrollo que iba encaminado 
al florecimiento cultural, sino que cada 
pueblo mosrraba una rrayectoria propia 
de acuerdo con la resistencia ambiental 
contra la que se enfrentaba, lo que llevaba 
a que se enrendiera la evolucion como ex 
pansion progresiva y la involucion como 
concentracion selectiva depuradora.45 

En este sentido, no se podfa hablar de 
atraso, adelanto, inferioridad o superiori 
dad, sino de diversidades infinitas que 
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47 Kouri, "Interpreting", 2002, pp. 9398; Hale, 
Transformacion, 1992, p. 423. Kouri sefiala que el 
analisis de Molina Enriquez se fundamenr6 en cuarro 
grandes fuentes: el positivismo de Comte y Spencer, 
el evolucionismo biol6gico de Darwin y Haeckel, la 
escuela hisc6rica de J urisprudencia y la Iiteratura so 
b re la hisroria mexicana y la etnologfa. Sin embargo, 
Hale dice que el positivisrno de Molina foe mas 
comreano que spenceriano, sobre todo en la forma 
de concebir a la sociedad y al Estado. 

48 Hale, Transformacidn, 1992, pp. 100, 104, 
352354,412416,432. 

sino para vencerlo, puesto que los esta 
dunidenses representaban la "avanzada 
evolucion", mientras que los mestizos 
constitufan la "adelantada evolucion", De 
acuerdo con lo anterior, se puede situar a 
Molina dentro de aquellas corrientes so 
ciol6gicas de la segunda rnirad del siglo 
XIX47 en las que se planteaba el concepto 
de raza como un sujeto biologico y social, 
que se identificaba por su origen, su pa 
rentesco y sus condiciones de vida. Un 
ente natural en el que encamaba la lucha 
por la vida y la seleccion natural. En este 
sentido, la lucha de razas se proclamaba 
como la forma iiltima que cobraba la evo 
lucion de los Estados del mundo moder 
no. El punto final de este conflicto era el 
predominio de las razas superiores. Y la 
raza mestiza era una de ellas.48 

Es importante mencionar que todos 
los autores estudiados hicieron una des 
cri pci6n del mestizo. Pimentel sefialaba 
que el mestizo era fuerre, dedicado, va 
liente, confiado, audaz, generoso, leal, 
pr6digo, alegre, jovial y sociable. Tenfa 
una inteligencia aguda y facil compren 
si6n. Sus vicios se podfan desarraigar por 
medio de la disciplina. Sierra sefialaba 
que el mestizo era un individuo receloso, 
disimulado y desconfiado. las determina 
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46 Molina, Grander, 1981, pp. 396400, 406 
410, 419420, 427. Molina sefialaba que otros fac 
tores que podfan ayudar a la unificaci6n eran la orga 
nizaci6n de los mestizos, la revision del sisrema 
nacional de leyes electorales y una reforma de la legis 
laci6n. 

bres solo concribuirfa a la destruccion de 
la nacion, situacion que se podfa acelerar 
si se sustirufa el idioma espafiol, puesto 
que este habfa servido como un compo 
nente ideal de unificacion de la patria. En 
lo que tocaba a la union de deseos, prop6 
si tos y aspiraciones, Molina crefa que ello 
se podfa obtener si se consegufa imponer 
el caracter del mestizo, el cual combinaba 
los factores de resistencia con los de 
acci6n. Esto marcaba una diferencia con 
respecto a los indigenas, que mostraban 
factores de resistencia, y a los criollos, que 
tenfan un caracter impulsivo. Molina in 
sistfa que la consolidaci6n de Mexico como 
naci6n se tomaba una tarea imprescindi 
ble para garantizar su existencia frente a 
los otros pafses. Ello se podfa conseguir 
por las condiciones de defensa material 
y por el desarrollo, unidad y fuerza del 
espiritu mestizo.46 

Molina sefialaba que la raza mestiza 
habfa demostrado ser una raza superior, 
pues en ella se habfa logrado conjuntar 
el ideal patri6tico con los mejores aspectos 
de la seleccion individual. Aunque ad 
vertfa que la raza era diferente de la patria, 
las dos se llegaban a confundir, porque 
suponfan un mismo origen, unas mismas 
condiciones de vida y un mismo estado 
organico y funcional, lo que las diferencia 
ba es que la patria era el resultado moral 
y la raza era el resultado material. Molina 
pensaba que si se daba el caso de un con 
flicto con Estados Unidos, el aspecro racial 
serfa dererrninante no solo para resistirlo, 
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50 Masse, Simulacro, 1998, pp.15, 109, 122; De- 
broise, Fuga, 1994, p. 102. Debroise y Masse sefialan 
que la tarjeta de visica se encontraba asociada con los 
tipos populares. En tanto que la genre elegante uti 
lizaba con mayor frecuencia el esrudio fotogcifico. 
Masse considera que la tarjeta de visita era un medio 
legitimador en el que la apariencia de! fotografiado 
y su acrirud definfan su pertenencia a un grupo social. 
Asf, una fotograffa de cuerpo cornpleto en las tarjetas 
de visita de los personajes populares tenfa una irnpli 
caci6n etnografica, pues se ponfa atenci6n al vestido 
y a las proporciones de! fotografiado. 

51 Un aspecro que se debe desracar en esras fores 
es que el fondo es reconstruido. Masse sefiala que los 
for6grafus que realizaban tarjetas de visita consrrufan 
escenograffas, a fin de dar la apariencia de realidad. 

avanzar en la marcha del progreso. Ara 
gon no hizo referencia a los aspectos ff si 
cos del mestizo, lo que resulta intrigante 
pues en su texro se mostraban dos foro 
graffas de mestizos. Estos rerratos tenfan 
el formato de tarjeta de visita''" y no re 
nfan una relacion directa con el texto, 
pues, al igual que las fores citadas en pa 
ginas anteriores, se las puede apreciar 
como comentarios graficos independien 
tes. las dos personas captadas eran de Yu 
catan. Una de las razones de su presencia 
en un libro que trataba de mostrar la ima 
gen de Mexico ante el mundo, podrfa ser 
rratar de guitar la idea de que Yucatan 
era un lugar turbulento. Asf, el elemento 
predominante de esta zona del pafs no era 
el indfgena rebelde y "salvaje", sino el 
mestizo educado. Esto se desprende de la 
cornposicion de las fotos, en las que se 
muesrran personas vistiendo trajes tradi 
cionales, pero con un cierto garbo que 
busca diferenciarlas del resto de la po 
blacion (veanse imageries 5 y 6).51 

En el juego de representaciones visua 
les presente en el libro Mexico: su evolucion 
social, el mestizo se mostraba superior a 
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49 Pimentel, Memoria, 1903, pp. 146147; Bul 
nes, Porvenir, s. a., pp. 3640, 42, 60; Sierra, Evo/11 
cidn, 1991, p. 389; Raigosa, "Evolucion", 1902, p. 
11. Bulnes ponfa enfasis en mostrar gue los males 
de los mestizos se debfan a la herencia espafiola. Ellos 
habfan dejado vicios como el fanatismo, la pereza, el 
parasitismo, la ambici6n, la tiranfa, la corrupci6n, la 
rebeli6n y la traici6n a la patria s6lo por conservar 
sus privilegios, su falta de talento, de aspiraciones, 
de deseos de progreso y de educaci6n. Con semejante 
herencia, no resulcaba diflcil explicar las razones de 
la inestabilidad. 

ciones que tomaba el mestizo segufan una 
inversion Iogica, pues podfa llegar a re 
soluciones rapidas pero SU lenta delibe 
racion interior podfa modificar las decisio 
nes que habfa tornado. Bulnes tenia una 
actitud ambivalente. Pensaba que los 
mestizos habfan heredado algunos de los 
"vicios" del espafiol como la rapacidad, 
la fanfarronerfa y la poligarnia, pero tarn 
bien habfan forjado atributos propios 
como el escepticismo, la liberalidad, el 
desinreres, el patriotisrno, la valentfa, la 
defensa de los derechos del hombre, el 
nacionalismo, el anticlericalismo, el jaco 
binismo y el entusiasmo por el progreso 
y la civilizacion. Pese a que mostraban 
buenas facultades intelectuales, el alcohol 
habfa impedido que llegaran a alcanzar 
un alto grado de desarrollo. Genaro Rai 
gosa mencionaba que los mestizos eran 
hombres ambivalentes que posefan una 
gran inteligencia y eran apasionados, pero 
que abandonaban todo sin previo aviso. 
Esre caracter cambiante era producto del 
clima.49 

Agustfn Aragon decfa que el mestizo 
era ardiente, impresionable y poco pru 
dente. Sus cualidades mentales, que ten 
dfan mas a la imaginacion que a la obser 
vacion, constirufan un impedimento para 
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'2 Molina, Grandes, 1981, pp. 106, llO, 112. 
Molina tambien realiz6 una descripci6n de! tipo me 
dio de los exrranjeros. De ellos deda que eran rubios 
claros, de ojos azules, fuerres, aunque no eran groseros 
tampoco eran finos. Su caracrer era laborioso, sobrio, 
econ6mico, previsor, calculador, codicioso, instruido, 
sociable y prudence; caredan de senrimientos de au 
roridad y mas bien los animaba un espfriru liberal. 

escasa, cuerpo tosco y robusto. Esto deter 
minaba SU caracter vulgar, rudo, descon 
fiado, inquieto, irnpetuoso, terco, fiel, ge 
neroso y sufrido. Molina tambien realiz6 
una descripci6n de los criollos, a quienes 
percibfa como hombres rubios y de ojos 
negros. Su caracter era orgulloso, frfvolo, 
delicado, refinado, corres y culro. 52 En esre 
caso, Molina aceptaba la idea del blanco 

Imagen 6. Publicada en Aragon, "Poblacion", 
1902, p. 23. 
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los dernas grupos sociales fotografiados. 
Aunque es imporrante mencionar que no 
aparecfa ningun retraro de miembros de 
los grupos privilegiados. La fotograffa 
transmitfa una represenraci6n "ideal" del 
mestizo, misma que servfa como un 
puenre para materializar las diferencias 
que se planreaban respecto a el y a los de 
mas grupos sociales, lo que sugiere que 
se buscaba implantar, a parrir de las irna 
genes, un conjunto de rasgos concretos 
con que se pudiera identificar a cada uno 
de estos grupos. De todos los autores ana 
lizados, Molina Enriquez fue el unico que 
utilize la fisonomfa para describir a los 
mestizos y a los criollos. Asf, mostraba 
que el mestizo medio era de color more 
no, de cabello oscuro y rebelde, de barba 

Imagen 5. Publicada en Aragon, "Poblacion", 
1902, p. 21. 
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54 Vease Gonzalez, "Ideas", 1988, p. 571; Teno 
rio, Artilugio, 1998, pp. 123, 130, 136; Muniz, "Iden 
tidad", 1993, p. 25; Villoro, Grandes, 1987, pp. 188 
190, y Lafaye, "Prolegomenos", 1994, pp. 2627. 

Demro del proyecto de construcci6n de la 
naci6n moderna mexicana se presentaba 
el problema de la diversidad racial y cul 
tural. Los inrelecruales liberales pensaban 
que se podia eliminar esa heterogeneidad 
por medio de la educaci6n y de la mezcla 
racial. Con ello se lograria la anhelada ho 
mogeneidad como un paso previo para 
conseguir el progreso de Mexico. Lo inte 
resante es que su postura se deslindaba 
de las teorfas raciales que postulaban la 
eliminaci6n de las razas inferiores. Por el 
contrario, ellos reconocfan la diversidad 
y pensaban que esta se podfa salvar por 
medio de la fusion biol6gica de los gru 
pos. Es por esta raz6n que el mestizo se 
convirti6 en el representante de ese ideal 
de unidad e identidad nacional, pues en 
el se habfan amalgamado los valores de 
las razas indfgena y espafiola. Asf, el mes 
tizo se convertia en el prototipo ideal del 

CONCLUSIONES 

es que se tenia que mostrar que el mestizo 
era mejor que las razas blancas, pues en la 
biisqueda de lo propio se presentan es 
pacios de delimitaci6n que muestran las 
diferencias con respecto al otro. 54 Asf, se 
produjo un proceso de definici6n del mes 
tizo en oposici6n al del indfgena y al del 
extranjero. En ella se tendfa a concretar 
un imaginario de idemidad nacional, mis 
mo que se podia presenrar al mundo como 
la imagen represemativa de Mexico. En 
sfntesis, Mexico era el hombre mestizo. 
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53 Basave, "Mico", 1992, p. 240; Brading, Mito, 
1988, pp. 179, 181, y "Parriotismo", 1992, p. 203. 
Molina estaba conscience de que, en el ambito evolu 
cionisra europeo, los mestizos no eran considerados 
seres superiores. De hecho, Basave considera que 
Molina habfa hecho un uso arbitrario de los con 
ceptos de Haeckel y Speocer para dernosrrar la capa 
cidad del mestizo. Por ello es que hizo uso de algunos 
artificios como la idea de adaptaci6n, misma que 
pensaba que era el medio que podfa ayudar a consti 
tuir una raza con un alto nivel evolucivo. 

como el representante mas esclarecido de 
la humanidad, lo que provocaba una 
paradoja notable en su proyecto, pues re 
conocia al mestizo como el tipo ideal me 
xicano, pero admitia su inferioridad freme 
a los grupos blancos. El que pusiera fren 
re a freme al blanco con el mestizo, se ex 
plicaba por su deseo de comprender la 
distancia evolutiva que los separaba.53 

Y tambien por su deseo de mostrar 
que en Mexico existfan blancos, con lo que 
se podfa insertar a la naci6n denrro de la 
modernidad y del cosmopolitismo. Aun 
que los mexicanos no podfan demostrar la 
pureza racial de la moderna poblaci6n na 
cional, se hizo un gran enfasis en que la 
clase alta era blanca, y que Mexico enca 
jaba en el proyecto de modernidad por 
tener una estructura de clases bien defini 
da, ral y como lo mostraba Molina en su 
estudio. Sin embargo, la percepci6n mo 
liniana fue debatida por Ricardo Garcia 
Granados, quien sefialaba que los mesti 
zos habfan demostrado tener mejores cua 
lidades morales y ffsicas que los estadu 
nidenses y los europeos. La postura de 
Garcia Granados se explicaba por su afan 
nacionalista de evidenciar el ser propio 
del mexicano. Ello se podia lograr a partir 
de la comparaci6n con los otros. Por ello 
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55 Barth, Grupos, 1976, pp. 10, 21; Villoro, 
Grandes, 1987, p. l18. Villoro sefiala que a las inte 
lectuales decimon6nicos les falt6 agudeza para perci 
bir las diferencias que existfan en el mundo indfgena. 

a que ellos crefan que los grupos indfge 
nas tenfan patrones hornogeneos de com 
portamiento. 55 

Es cierto que reconocfan ciertas dife 
rencias evolutivas entre ellos, pero conce 
bfan a los ind!genas como esencias inarno 
vi bles que podfan cambiar su identidad 
por medio del contacto cultural con gru 
pos mas desarrollados. Aunque SU este 
reotipo del indfgena mostraba una apa 
rente unidad de caracteres, lo cierto es 
que este no ayudaba a emender las dife 
rencias que existfan entre ellos. Y tarn 
poco se daban soluciones concretas para 
lograr la tan anhelada unidad que se ba 
saba en una idea evolucionista. Es por ello 
que se buscaba la homogeneidad entre 
los grupos raciales coma un paso previo 
para alcanzar el siguiente escal6n evoluti 
vo. Asf, el mestizaje se convirti6 en una 
de las panaceas liberales. Sin embargo, el 
proyecto de mestizaje cultural y biol6gico 
carecfa de bases firmes para consolidarse. 
Pese a que se reconodan las problemas 
politicos y econ6micos que retardaban la 
tan ansiada unidad, ninguno de los pen 
sadores estudiados proponfa medidas con 
cretas para ayudar a la integraci6n de to 
dos los grupos que componfan el mosaico 
mexicano. Es por esta raz6n que se debe 
entender el rnestizaje como un proyecto 
polftico de presentaci6n ante el mundo. 
En este senrido, el Mexico mestizo podfa 
anteponerse al mundo occidental blanco. 
Y, como pensaba de manera ut6pica An 
dres Molina Enriquez, quiza algun dfa 
esa raza desplazarfa a la blanca. 

LA CONSTRUCC16N DE LAS IDEAS SOBRE LA RAZA 

mexicano. Aunque no debemos pasar por 
alto que la creaci6n de ese prototipo res 
pondfa a la necesidad de legitimar al gru 
po que se encontraba en el poder. Los 
liberales asociaban al mestizo con ellos 
mismos. En este marco de referencia, se 
puede explicar por que Benito Juarez y 
Porfirio Dfaz eran los representantes del 
mestizaje. Del segundo sf se podfa justi 
ficar esta alusi6n, pero del primero no. 
Sin embargo, el uso politico del pasado 
tiende a "silenciar" ciertos hechos. 

Juarez se convirti6 en un mestizo 
"ideal" debido a la paridad de intereses 
que tenia con los representantes de este 
grupo racial. Adernas de que era el ejem 
plo mas evidente de que el rnestizaje se 
podfa lograr por medio de la educaci6n, 
es decir, el mestizaje se convirti6 en un 
asunto cultural. Por ello, no resulta extra 
fio que esta misma idea fuera usada unos 
afios despues por el regimen revolucio 
nario triunfante. La asociaci6n del mestizo 
con lo mexicano serfa una parte funda 
mental del discurso nacionalista y racista, 
discurso que tuvo vigencia, por lo menos, 
hasta los afios cuarenta del siglo xx. Aho 
ra bien, en lo referente a la aspiraci6n li 
beral de incorporar al indigena al proyecto 
modernizador del pais, se puede ver que 
esta idea adolecfa de serios problemas, 
pues los intelectuales crefan que el contac 
to enrre los grupos ayudarfa a eliminar 
las distancias culturales. Fredrik Barth ha 
mostrado que las diferencias entre los gru 
pos raciales persisten a pesar de los con 
tactos que se generan entre ellos, lo cual 
se debe a la existencia de categorfas etni 
cas basicas y a la construcci6n de estructu 
ras de inreraccion que permiten la persis 
tencia de esas diferencias. Los intelectuales 
liberales no percibieron este hecho debido 
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