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Prefacio 

La intencion de haber elaborado este prefacio tiene que ver con una necesidad personal de 

expresar como fue que me involucd con el tema que ocupa la presente investigacion, los 

motivos de tal necesidad estan relacionados con la angustia que algunas veces me causo el 

hecho de no atemzar o concretar mis ideas e inquietudes. 

Asi, el tema del que se desprenden los objetivos de este trabajo vena sobre la 

discriminacion e incluso el racismo de que han sido objeto los diversos grupos indigenas que 

habitan en la geografia de Mexico. 

El acontecimiento ocurrido en el ano de 1994 en Chiapas demosho, a traves de los 

discursos emitidos por algunos de sus integrantes, que los indigenas habian sufiido durante 

mas de 400 anos la discriminacion e incluso el olvido, y que a consecuencia de ello estaban 

al borde de la extincion, por lo cual, entre los motivos de su lucha se anotaba: 

Qumma que quede e d o  m Is Cmtihicion que la indigmas somos mexicanos pno 
tenemos dif-cm de cultura y @adiciones. Antes de 1994, ser indigena era. .. mslhato y 
humillacion, pem ahora cm nuema lucha ser indigmr a ver con la cara arriba y c m  
orgullo. El gran Mexico que hoy tenmios es gneias a n u a m  antepasados' 

Lo anterior, ademas de que abrio la pauta para reflexionar acerca deque tanto era cierto el 

que existiera el racismo en Mexico, tambien permitio darlo por hecho de manera inmediata; 

sin embargo; hubo escasas investigaciones que se plantearan tal problema en terminos 

historicos. . 

era posible que el problema del racismo hubiera ocasionado tan duras 

consecuencias durante tanto tiempo? y pudo mantenerse aparentemente oculto? 

Comence a darme cuenta que no solo se creia que en Mexico no existi2 el racismo, pe s to  

que ese era un tema asociado con la Eumpa de la Segunda Guerra Mundial, particularmente 

con "la solucion total" del partido nazi aleman, o bien con los movimientos ahaniericanos 

estadounidenses ocumdos en la posgum;  sino que tambien se ignomba la presencia de la 

diversidad indigena aun existente. 

1 
Palabras del Comandante Moiun. miembro del E j m m  Zapanm de Lkracion Nacional. 2 de dnnmbm de 2002 

Citsdo m Nancy P Appclhaum. Anni S M q h m o n  y Kann Aleja& Karmhlsn sompilado- Inmxluc<im" 
m Xwrond Nonon in M d r n  lmin  4 r n w ~ o .  Ihc I l n ivmi iy  of North ('amlina Pmr,  ( hapel HiII. 2003. p 1 



Ademas, existia una situacion ambivalente, si bien habia conciencia de respeto hacia 

los indigenas debido a que ellos eran parte del legado de la grandeza cultural del Mexico 

prehispanico, tambien existia un desprecio hacia ellos por considerarlos "ignorantes y 

atrasados", al grado de que la palabra "indio" se consolido como un calificativo cuyo 

contenido implicaba connotaciones peyorativas. Tal manera de concebir a los indigenas se 

mostraba en diversos gmpos sociales de la poblacion mexicana. Incluso algunos indigenas, a 

consecuencia de ello, se avergonzaban de su cultuia, por ejemplo de sus lenguas, las cuales 

algunos grupos dejaron de hablar debido a la burla de que eran objeto al no saber espanol. 

Ademas, en el mundo intelectual se llegaron a considerar a las lenguas indigenas como 

dialectos del espanol, lo cual implico una fomia de discriminacion cultural.' 

era posible que la palabra 'indio" pudiera tener tantos significados tanto 

peyorativos como apreciativos? que contexto o enunciacion implicaba tal o cual 

definicion? Una de las respuestas mas soconidas ante tal cuestion era que en Mexico se 

despreciaba a los indios vivos, los de carne y hueso; en tanto que se glorificaba a los indios 

muertos, en este sentido "se daba mayor interes al pasado indigena muerto que al presente 

indigena vivo."' 

Dicho argumento, si bien daba por hecho el problema del racismo en Mexico, 

ademas de que "el levantamiento de 1994 en Chiapas fue un recordatorio para muchos de la 

distancia que media entre el mito de la equidad racial y la realidad de las desigualdades 

originadas, al parecer, por motivos raciale~;"~ no habia una explicacion causal afirmada. 

Todos estos elementos me condujeron a buscar alguna respuesta en torno a como se 

habia consolidado la idea de considerar a los indigenas como personas "retrasadas", y como 

dicha concepcion se habia difundido en diversos sectores sociales de Mexico. Uno de los 

primeros pasos que debia darse, era buscar desde cuando habia comenzado a consintime un 

estereotipo de lo "indio"'. tan lejos tendria que ir en la historia de Mexico para 

Para una mayor pmisian sobre las impliesciom-s raeiste. qut implica el no dar diferencia mtre una hgus y m 
diakcto y sobre algunas paiticularidades de la lmgua tojolabal; cfr. Carlos Lcnknsdorf, Los hombres verdodnos. 
V-sy fertimonim rojolabaIes. M&ico, siglo wintiuw editons, 4'. Edicion, 2005. ' Una frase de Carlos Monsivais, cilada en Manuel Vargas, "La biologia y la filosolis de la 'rala': ni MMco: 
F m c i r o  Bulna y Jose Vascmcelos" eo Aimn. Cmmdos y Carlo~ Maridial (compiladores), Consmeeion de /<u 
idenridades Infinoamedcona$. Enroyor de Hirro?ia hrelecniol, Mexico, El Colegio de Mexico, 2W4, p. 159. 
4 ".;A ,... " 
' FI t h i n o  -alnihpo" al l p a l  que la palnbrn m h e &  *elichF. na utilimio para d n i p a r  la plancha a panir 
de la cual x grahaha una cRamp; y. su significado w mfim a una relacion enm una imagen visual y una mmol  
('Ir Pcler H d e .  Eym,rnrrrmp 73e Urrr oJlmagri as Ift~ronral &vioenre. ( iimcll I lniveniiy Prcii. lihaca Nucva 



encontrar algun indicio de dicha concepcion? y sobre todo fuentes serian las indicadas 

para consultar? 

Me parecia que si bien existia una cantidad considerable de documentos que hacian 

mencion de los indigenas como sujetos "retrasados", "limitados" e "ignorantes", entre otros 

calificativos, los cuales tuvieron una gran proliferacion a finales del siglo XIX 

principalmente en los circulos intelectuales, donde se estipulo que los indigenas implicaban 

un "problema" para el "progreso" debido a que no se "ajustaban" a la "modernidad"; no eran 

estos discursos los causantes de que dichos apelativos fueran infiltrandose en otros sectores 

de la sociedad mexicana, puesto que las discusiones acerca del "problema indiom6 eran 

conocidas por'una pequena elife. 

Me parecia que uno de los medios a traves del cual era mas probable que se hubiera 

difundido un estereotipo de los indigenas, por el cual podna comenzar la busqueda, eran las 

imagenes, pues a diferencia de los discursos podian difundirse de manera mas rapida al igual 

que eran accesibles a casi cualquier persona. En este sentido las imagenes implicaban una 

manera de configurar e incluso promover un estereotipo." 

Asi fue que comence una busqueda de imagenes, realice consultas en uno de los 

modulos del Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO) donde encontre una gnin cantidad de 

Y&, 2W8. p. 125. En ate miido,  la cmotruenbn dde un esirnotipo de lo indigmq mnc que ver cm una imagen 
prsdanminada hsha  pa quimes mnaban su atmoon m lor p p o r  indignas. cuyo contmdo se rclaeiansba cnn 
condiciones hi%5rica particulares. 

El "pmblema indio" se refine a una comqcihi  sobre los indigmas mexicanos como grupos que limitaban el 
"pmgreso nacional" debido a varios elementos de su 'hahiralua culmral", como su aversion a dejar rus 
"cosNmbres" la cml impedia su 'int-ion a la nacian". El hccho de considerar a los gnipm indigaias como un 
"pmblema" fue pam de lo que b i s  Vilkm nombro un "tercer momento" del p m w  de eonsbuecion del 
sigmificado de lo indigma, momento m el cual hubo "una pmupaeion social por el presmte y el futuro de a o s  
gnipoi', las cuales antes d d  siglo XIX (ni un "segundo momento'') habian -mecido dUfantes de quienes se 
ocupaban de su eshidia. Cfr. Luis Villom, Los g r m d u  momenlm del hdigenismo en Mexico. Mexioo, El Colegio 
de Mexico/ El Colegio NacionaU Fondo de Cultura Econbmica, 1996. Asi, un personaje que sena16 en que sentido 
las poblaciones indigwas eras considendar un problema e inchiso presento una serie de 'Soluciones" para 
atenderlo, fue Andrh Molina Ennquez (cuyos argumentos seran analizados en el capihllo 4 de la presente 
investigacion). Cfr. Andres Molina Ennqun, Lorgrondespmblemar noeionoles. Mexico, Ediciones Era, Coleeeihi 
Problemas de Mbxico, 5' edicion, 1985; (prologo de Amaldo Cordova). 
'Cabe mmcionar que im texto que me reitm5 que a mvCE de tales funites era pwibk absrvar feoomms sociales 
mmo el racismo, fue el de L. P. Cunis Jr. m el que comento como fuc descubriendo el racismo hacia los irlandeses 
por parte de los ingleses a bavh de las imagena eatiuhirirada~. Cfr. L P. Cuifis Ir., "De las imagenes y la 
irmginacion en historia" m L. P. C d i s  J r  (compilador) El loller del hirrorlador, Mnico, Fondo de C'uhura 
Economica, 1975, pp. 262-294 (doy d i l o  al profesor Alfredo de la Lama quien pcertadamoite me sugirio In 
revision de a e  texto). Asi. renir>erando el eoncemo de estereotiw dado wr Peter Biulrc (suma nota 5. Daeina 11). . . . . . . - .~ 
es oosible considerar ouc las fotomatias reoresentaban la i m a m  visual consmiida b bavh de una imagen mental 



fotografias de diversos grupos indigenas, tomadas en diferentes periodos y sobre todo por 

diferentes personalidades. 

La diversidad de imagenes me condujo a realizar una clasificacion somera de las 

mismas, fue asi que diferencie entre aquellas que resaltaban las caracteristicas culturales de 

los indigenas, es decir, su atuendo (vestuario, peinado, accesorios), sus insttumentos de 

trabajo y las formas de efectuar algunas actividades economicas y cotidianas (indigenas 

pescando, labrando la tierra, haciendo ceritmica o incluso, mujeres cocinando); y, aquellas 

que resaltaban la estructura fisica de los indigenas en las cuales, en oposicion a las primeras, 

se mostraban a los indigenas con un vestuario muy sencillo, sin accesorios (rebozo, 

sombrero, listones, etc.), con un peinado descuidado, y sobre todo con un semblante de 

indiferencia e incluso de molestia ante el hecho de ser fotografiados. Por otra parte, algunas 

de estas fotografias, ademas, mostraban a los fotografiados en poses de frente y de perfil y en 

algunos casos con una vara de medir a un lado de ellos. sentido tenian estas 

fotografias? y las habian tomado? 

Comence a buscar en fuentes que reflexionaran sobre ese tipo de fotografias y fue 

asi que me relacionC con una revista llamada Alquimia que tenia que ver con-el SMAFO, en 

algunos articulos se contextualizahan y se analizaban algunas de las imagenes que ya habia 

visto en el catalogo que consulte. 

Asi, uno de los articulos que me llevo a un primer acercamiento sobre el sentido de 

algunas fotografias tomadas a indigenas, fue el de Ignacio Gutiemz ~uvalcaba;~ tal adculo 

incluia un par de imagenes que halle en el catalogo del SMAFO, incluso, una de ellas habia 

sido obtenida de su acervo. Ademas de que dicho articulo me proporciono una semblanza 

acerca del ambiente en el cual se habian producidos las imagems y para que objeto, 

mencionaba a algunas personalidades que habian estado involucradas en la produccion de 

ese tipo de fotografia llamada de tiposfisicos, antropometricas o "antropoIOgicas", que entre 

sus caracteristicas esenciales se encontraba el captar las caracteristicas fisicas de los 

Me refm al tnhl: Igmcio O u t i h  Ruvaleaba, *Anbop6logos y agronomos viajaos. Una apmximmion" m 
Alquimia, Mbrico. C m 6 0  Nacional para la Culhlra y las Ams- lnstihlto Nacional de Anhopologh e Historia, ano 
2, numero 5. mero-abril, 1999. m. 17-25. uisisto m aue este texto imolid oara mi. ini mimer acmamimta s Is 

- .  " .  
impomtes que ademas mmcionaban otm tipo de fotagrafias pmducidas m el mismo contexto histnlco, a decir, 
de la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo aquellas que resaltahan las earacteristius culturales. 



indigenas; y se diferenciaban de las fotografias "etnicas" dado que en estas ultimas, e n  

esencial captar las caracteristicas cult~rales.~ 

De esta manen se fueron limitando los campos de estudio. En primer lugar encontre 

que durante la segunda mitad del siglo XD[, llegamn a Mexico algunos viajeros que se 

interesaron particularmente por las poblaciones indigenas, por lo cual realizaron una serie de 

tomas fotogrbficas de sus "usos y  costumbre^",'^ entre estos viajeros hubo algunos que, 

ademas de tener dichos intereses, tenian otros objetivos mas particulares que iban mas alli de 

ver a estas poblaciones como un dato curioso; tales objetivos estaban relacionados con el 

estudio de los indigenas. Algunos de estos investigadores estaban relacionados con una 

ciencia que comenzaba a consolidarse como tal, me refiero a la antropologia. De esta manen 

habia principalmente dos ambitos desde los cuales se producian las fotografias tomadas a los 

indigenas, el ambiente "artistico" y el 'ccientifico".l' 

La investigacion se encauzo entonces a la consulta de textos relacionados con la 

antropologia del siglo XIX, dado que mi interes se inclinaba mas por las fotografias 

"antropologicas" pues me parecia que e n  en ellas donde se podria analizar esa consaiccion 

de un estereotipo de lo "indio", pem cabe mencionar que mas adelante, pude observar que 

tambien las fotografias "artisticas" estaban relacionadas con ello puesto que definian "los 

usos y costumbres" de las poblaciones indigenas, definicion permeada por las ideas de la 

corriente "costumbrista"." Por otra parte, tambien retome a las fotografias "etnicas", las 

' Nicolas Leon hace mu mfnnieia muy puntal soca  de las dif-cias enhe las fotografias "anhopologicas" y 
"bicas". Cfr. Nicolas Leon, Imrnrccione~pm hacer fologmfl<u emwntropolopeary moldodos en yeso sobre el 
viw. Mexico, Imprenta del Museo Nacional, 1906. 
II, Un precedente de la pmduccion fotografica de los "usoo y cosbimhcs" como la que elaboro por ejemplo Francoir 
Aubnt (cb. Debomh Domtinsky Alperstein, "Lm tipos sociales desde la austeridad del sbidio" m Alquimia, 
Mexico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- lnrtiluto Nacional de Antropologia e Historia, ano 7, numem 
21. mayo-agosto, 2 W ,  pp. 14-25); se mcuenhs m las litografias cuyo auge w menifesio en la 
primera mitad del siglo XIX. El hecho de caper los "usos y costombred' es decir algunos de los oficios o 
actividades de la vida cotidiana de las ''clases populams", que de acudo a Esther Pem es un termino qiie implica 
"las manit%slacinies o rcp-tanttes que pmvienen de las clases bajas, la plebe, constituida por las cartas en el 
siglo XVlll y que durante el siglo XIX continuamn siendo el gmpo social de mas bajo eshato" (cfr. Mari= Esths 
P h z  Salas C., Cosmbnsmo y Irtogmjio en Meriea: w nuevo modo de ver. Mexico, Universidad Nacional 
Autonoma de Mexic* Instihito de Investigaciones Esteticas, 2W5, p. 17); time que ver con el int& por m a t a r  
"la pmpia", "lo pintmeo", "lo hsdicional", c m  la intencion de mfmnar una identidad, lo w l  atuvo ad%"to a 
los "mtimimtos naeinialistas" de la epoca. 
" Esta diferenciacion sera momade mas adcbte ,  ni el capiNlo 1, m i  la nnalidad de pimhmlbr los objetivos 
prliculares e inclwo campatidos por quienes se ocuperon de la toma fotografica hacia los indigmas, desde los 
ambitos mencionados. 
" Es importante meneiooar que no $610 la lilografia y posteriormente la fotografia e s W h  mlacionadas con el 
"c'eoshimbnsma': es necesario mfatizar que este n e  un maviminito culbiral de gran amplitud, implicito m el 
mmanueismo, que se manifst6 m atms imbit'eos como el de la Iitmtwa, la cual ym "oto tuvo una imponantc 



cuales eran muy parecidas a las fotografias "artisticas", pues tambien habian ocupado un 

lugar importante dentro de las investigaciones de los antropologos decimononicos. 

La mayoria de las fuentes fueron consultadas en una de las principales instituciones 

que resguarda documentos relacionados con las investigaciones antropologicas: la Biblioteca 

Nacional de Antropologia e Historia (BNAH). Fue asi que delimite mi estudio a algunas 

investigaciones etnograficas realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX e inicios del 

siglo XX en Mexico. El motivo por el cual me enfoque en ese periodo tiene que ver con el 

hecho de que llegaron a Mexico algunas personalidades interesadas por estudiar la diversidad 

indigena del pais, cuyos estudios en conjunto abarcaron desde el norte hasta el sur de la 

geografia mexicana. Si bien detras de estas personalidades se 'encontraban instituciones que 

por motivos particulares, politicos y economicos, decidieron financiar tales investigaciones, 

es un tema que no se desarrollara en la presente investigacion pues me parece que se trata de 

un analisis complejo acerca del contexto internacional que requiere de un trato especial, y 

por ello queda abierto para una futura investigacion. 

Por otra parte, reconozco que no recupere a todas las investigaciones elaboradas por 

extranjeros durante tal periodo, por ejemplo algunas que menciona Dora Siena: la de W. J. 

Mc Gee con los gmpos Sens en 1898 y con los Papagos y Cucapas en 1894-1895, o los 

trabajos de Al'ed M. Tozzer con los Lacandones en 1903 y 1905;'~ esto fue a causa de las 

fuentes que tuve disponibles para realizar mi investigacion, por ello solo me centre en el 

analisis de algunos trabajos de Ale9 HrdliEka, Frederick Stan; Carl Lumholtz y Leon Diguet, 

puesto que pude consultar una parte importante de sus investigaciones en Mexico, en la 

BNAH. 

De esta manera fue que comenzo este sinuoso pero a la vez apasionante camino en 

busca de alguna o algunas respuestas en tomo como las fotografias etnogrificas integradas a 

las investigaciones de algunos antropologos que realizaron investigaciones con los diversos 

grupos indigenas de Mexico durante las ultimas decadas del siglo XIX y las primem del 

siglo XX, formaron parte del proceso de construccion de un estereotipo de lo "indio", asi 

como la importancia relativa que tuvieron en dicha construccion y finalmente como es que 

relacion m la litogmfla ea el Mhrico de la pr!mm miiad del siglo XIX. Cfr. Mada Esthff Ptm Salas C., 
Cortumbrtsmoy lirogrop<~ en Merito: un " u n a  modo de w r  (antes citado), p. 17. 
" Dora Si- Carrillo, Cien anos de ehograja en el Museo. Mexico. Instihito Nacional de Anhopologia c Historia, 
Coleccion Cinitifica, Serie Emohistoria, 1994, p. 21. 



este estereotipo contribuyo a la creacion de una actitud racista generalizada hacia la 

diversidad indigena del territorio mexicano, de la cual una parte, ahora emitia un reclamo por 

las consecuencias ocasionadas debido a la discriminacion. 

Quiza no encontraria una respuesta directamente causal, entre tales investigaciones 

y algunas de las luchas del movimiento indigena chiapaneco; sin embargo, podna ser el 

comienzo de una respuesta para comprender un proceso tan complejo y de larga duracion 

como lo ha sido el racismo. 

Tenango del Aire a 1 de febrero de 2010. 

VI1 





Introduccion 

Como fue mencionado en el prefacio, los objetivos que se pretenden alcanzar mediante esta 

investigacion son: l .  Determinar como las fotografias etnograficas integradas en los textos 

relacionados con las investigaciones que algunos antropologos realizaron en Mexico entre 

los anos 1890 y 1920; formaron parte del proceso de const~ccion de un estereotipo 

indigena, es decir una imagen mental expresada o cristalizada, entre otros medios, a traves de 

las fotografias; y que papel desempenaron o bien la importancia relativa que tuvieron en esta 

construccion. Y, 2. Determinar como y en que medida este estereotipo creado en el ambito 

de la antropologia decimononica contribuyo a la creacion de'un estereotipo mas generalizado 

sobre el significado de lo indigena. En este sentido, se pretende en ultima instancia 

determinar si los elementos que constituian el estereotipo indigena que se formaron los 

antropologos, trascendenan en epocas posteriores al periodo que abarca la investigacion; 

particularmente en la obra de Gamio a quien se puede considerar un puente importante hacia 

otra manera de concebir a las poblaciones indigenas, lo cual tambien fue parte del proceso de 

construccion de un estereotipo. Si bien esto ultimo es un argumento apenas asomado al final 

de esta investigacion, considere necesario mencionarlo, puesto que representa un clave para 

una investigacion futura. 

El hecho de haber elegido a la antropologia como campo de estudio se debe a que 

dicho conocimiento comenzo a consolidane como una ciencia dedicada al estudio de los 

indigenas o aborigenes,' en este sentido fue en tal ambiente intelectual donde hubo un mayor 

acercamiento hacia estas poblaciones. Por otra parte es importante considerar que di 

prioridad a las investigaciones etnograncas que incluian fotografias o imagenes que 

resaltaban tanto las caractensticas fisicas como culturales de los indigenas, pues en ambas se 

' Ls palabm indigena, es de origen latin, el Shorrer Oxfod English Dicriona'y la sinia s finales del siglo X V I  y 
significa nativo a aborigen y aa usada p r a  eanct& animales y plantas. Postrrimente el uso de esta palabra se 
extendi6 a los humnos, rdin'endose a aquellos individuos que nan originatias del lugar en que vivian, es decir de 
donde habian nacido v creeido. v mantenido una mlacioo 'iacial" con sus anteovados a travk de vatias 
penmcionr- ('ir Shoner fhlord En,&rh Bit-rionnri, Oiford. Univcrsil, Pmr,  2lKi7 ISOKD de q a i  en adelante) 
I:r importante mrnciimar que el s ip i l i iado de la mayoria dc algunas palahras clave p r a  cl  doarni lh de r-w 
inrcitignci"n fue tomado de este diccionrni~ dchido a que odzmb de que pmporciona una vanedad de simiricados, 
reseata la histoticidad de algunos conceptos, considaanda su origen y algunos de sus usos segun el contexto. Para 
a m  casos fue utilizado Le Nouveau Perir Roberr y tambien el Diccionario de lo Lenguo &pnolo, la decisih de 
tomar uno u otro esnivo relacionado con la manera en que cada uno presenta el significado de las palabras. 



intentaba resaltar lo que los antmpologos consideraban como caracteres propios de estos 

gmpos, lo cual se relacionaria con la creacion de identidades nacionales, siendo los indigenas 3 

una de ellas. O 

Ademas de dedicarme al analisis de algunos de los trabajos de Carl Lumholtz, 

Frederick Starr y Leon Diguet, quienes incluyeron en sus investigaciones el tipo de 

fotografias o imagenes mencionadas, crei fundamental analizar tambien, parte de la obra del 

antropologo fisico Ale5 HrdliEka, quien si bien no produjo fotografias de los indigenas de 

Mexico, realizo estudios antropometricos sobre ellos, ademas de que sus planteamientos en 

tomo a los estudios de los indigenas hicieron eco en la antropologia americana y mexicana 

durante vanas decadas; tambien fue un puente entre las relaciones cientiticas entre los 

antropologos extranjeros y los nacionales, puesto que con ambos entablo relaciones 

significativas que coadyuvaron al desarrollo de la antropologia fisica en Mexico. Por 

ejemplo, la relacion con Carl Lumhotlz por un lado y con Nicolas Leon, por el otro. 

Asi Ale5 HrdliEka, representa un personaje clave en esta investigacion pues a pesar 

de no cumplir con el principal requisito para ser tomado en cuenta, es decir, con una toma 

fotografica de los indigenas de Mexico; implico un pilar de la antropologia norteamericana, 

cuya influencia se dejo ver en algunos trabajos de Lumholtz, quien siendo de origen noruego, 

realizo sus investigaciones en Mexico apoyado por instituciones estadounidenses a las cuales 

estuvo afiliado HrdliEka. 

No solo inclui como objeto de analisis los trabajos de estos extranjeros sino tambien 

los de Nicolas Leon y Manuel Gamio. El primero, al igual que Ale5 HrdliEka, realizo 

estudios antropometricos sobre las poblaciones indigenas ademas de que se ocupo en resaltar 

la importancia de la fotografia antropometrica. 

El hecho de considerar a Gamio, se debio a que en su principal obra etnografica La 

poblacion del valle de Teotihuacan. El medio en que se ha desarrollado su evolucion emica 

y social. Iniciativas para procurar su mejoramiento; ademas de incluir fotografias de  tipos 

fisicos y tambien de "usos y costumbres" o Ytnicas" (como las llamo Nicolas Le6n); este 

personaje representa un cambio en tomo a la manera de constmir el estereotipo indigena. En 



anos posteriores a la decada de 1920, la fotografia de "tipos fisicos" si bien prevalecio dentm 

de la criminalistica,' fue desapareciendo de las investigaciones etnograficas. 

Por lo anterior es que esta investigacion se limita al periodo 1890-1920, debido que 

fue en los primeros anos cuando se realizamn los trabajos de los antropologos extranjeros y 

tambien los de Nicolas Leon; y fue en 1917 cuando comenzo la investigacion de Manuel 

Gamio la cual, insisto, implico tanto uno de los "ultimos" trabajos que utilizaban la 

fotografia antmpometrica para explicar a los indigenas mexicanos, como el antecedente de 

una nueva propuesta de estudio que de alguna manera se insertaba en el profeso de 

construccion de estereotipos indigenas. Aunque cabe aclarar que en este trabajo hago una 

breve introduccion respecto a tal propuesta creo que eso es parte de otra investigacion futura, 

lo cual por supuesto no le quita relacion con los motivos generales por los cuales comenzo la 

presente. 

De esta manera esta investigacion constituye una parte de ese largo proceso que 

implica la construccion de estereotipos causante de la discriminacion e incluso la 

indiferencia que hoy sufren diversos grupos sociales, como es el caso de los indigenas, no 

solo de Mexico sino de toda America Latina. 

De acuerdo a los objetivos mencionados, la presente investigacion esta estructurada en cuatro 

capitulas. En el primero se analiza por que la fotografia etnografica tuvo un lugar tan 

importante dentro de las investigaciones de campo realizadas en el ambito de la antropologia. 

Por atta parte se establecen algunas diferencias entre las fotografias tomadas por 

antropologos o bien en el ambito de la antropologia y aquellas tomadas por personas 

diferentes a los antropologos a quienes me refiero como "fotografos profesionales". Tal 

' Cabe neuperar el hecho de que la anfmpomem'a y en eonsecumeia las fotografias de "tipos fisicos" m solo 
erhiviaon relacionadas a la anbopalogia sino tambien a la medicina judicial y a la sociologia, puesto que 
implicaban un conjunto de practicas encauzadas a la identificacion de caracteres que representaban las inshiitor 
criminales. con la intencion de prever la seguridad social. Para el caso de Mexico, de a c u d o  a la investigacion de 
hu ra  Suarcr, la "anmpomma criminal" se "insmmento* en la Pmitmciaria de la ciudad de Puebla m 1902 bajo 
la direccion del h. Francisco Mattinez Baca con ayuda del h Manuel Vergara, y posteriormente mtre 1904 y 
1905 en la carcel de Bclcm en la Ciudad de Mexico. Una publicacion que exp-6 el d ~ a r m l l o  de todos estos 
estudios fue la revista Criminolio, publicada a @ir de 1933. Cfr. h u r a  Luz Suarez y Upez Guazo, Eugenesia y 
rocismo en Me*irn. Mexico, Univenidad Nacional Autonoma de Mexico- Facultad de Medicina, 2005, p. 109. 



diferenciacion permite sustentar el por que se opto por estudiar unas y no otras, asi como 

establecer una relacion entre las fotografias de corte antropometrico y la creacion de 

estereotipos que implicaban connotaciones discriminatonas. Finalmente se reflexiona el 

problema de como interpretar aquellas fotografias que si bien fueron producidas durante las 

jornadas de campo, no fueron tomadas por los antropologos sino por "fotografos 

profes~onales", pues considerando que la fotografia implica una interpretacion de la realidad, 

es cuestionable si el fotografo profesional percibe distinto del antropdogo. 

En el segundo capitulo se reflexiona acerca de cuales eran los objetivos esenciales 

de la naciente ciencia antropologica, como fue que su objeto de estudio comenzo a definine 

y en consecuencia, su interes por el estudio de las poblaciones indigenas. A traves de tal 

reflexion trato de explicar el por que de la produccion de ese tipo de fotografias, es decir, por 

que las fotografias elaboradas en el ambito de la antropologia tendian a presentar a los 

indigenas como "inferiores", mientras que otro tipo de fotografias sobre los mismos grupos, 

por ejemplo aquellas creadas en el ambito artistico, no denotaban ese tipo de  percepcion. En 

este sentido he tratado de establecer una relacion causal entre, la percepcion de los 

antropologos sobre que las sociedades humanas estan divididas en razas y el hecho de  

considerar a unas "inferiores" y a otras "superiores", con una justificacion cientifica del 

racismo. Y finalmente, se reflexiona acerca de como los estudios etnograficos implicaron 

una manera de "rescatar" y sobre todo ''preservar" a las poblaciones indigenas las cuales a 

corto plazo iban a desaparecer a causa de la inevitabilidad del "progreso", para lo cual la 

fotografia significo un instmmento esencial. 

El tercer capitulo es el mas extenso de los cuatro, esto se debe a que en el se expone O 

el analisis tanto de algunas investigaciones como de algunas de las fotografias que estas 

contenian, de los cuatro personajes extranjeros mencionados anteriormente: AleS Hrdlieka, 

Frederick Starr, Carl Lumholtz y Leon Diguet. A traves de las trayectorias intelectuales 

particulares de cada uno de ellos, se establece tanto su personal percepcion acerca de las 

poblaciones indigenas que estudiaron como los elementos de analisis que, como comunidad 

intelectual tenian en comun. Se reflexiona acerca de su interes por el estudio especifico de 

los indigenas de Mexico y tambien sobre como contribuyeron a la conformacion de 

estereotipos y estudios raciales sobre los indigenas. Asi mismo se plantean las relaciones que 

establecieron con la intelectualidad mexicana y de como formaron parte de los debates 



acerca del "problema indio" y sus soluciones; asi como de sus opiniones acerca de algunos 

personajes mexicanos en los cuales veian el opuesto de los indigenas. En algunos casos fue 

posible referirme a algunas de las experiencias vividas entre los antropologos y los indigenas 

durante el proceso de produccion fotografica; si bien algunos documentos mostraron la 

"resistencia" de los ultimos ante el hecho de ser fotografiados, tal informacion se presentaba 

de manera escasa, por lo cual hice lo posible por rescatar lo mas que se pudo de ella. 

El cuarto y ultimo capitulo, a mi parecer, es la columna vertebral de la investigacion 

en conjunto pues en el se presenta el contexto historico de  Mexico, en el que se situaron 

tanto las investigaciones de los extranjeros mencionados, como las de  Nicolas Leon y 

Manuel Gamio. 

La importancia de haber detinido el contexto es que me permitio dar un sentido a la 

elaboracion de estudios tanto antropometricos como etnologicos en los indigenas mexicanos; 

lo cual estuvo intrinsecamente relacionado con las discusiones acerca de hacer con los 

indios'! puesto que limitaban el "progreso nacional", de ahi que se estableciera el llamado 

'problema indio". En este sentido es que si los antropologos extranjeros fueron participes de 

tal debate, con mucho mas razon los antropologos nacionales como Nicolas Leon y Manuel 

Gamio, quienes a pesar de que se especializaron en ramas distintas de la misma antropologia, 

pusieron especial atencion a dicho problema "domestico". 

Aunque no encontre documentos que testimoniaran la produccion de  fotografias 

etnograficas de Nicolas Leon, halle Informacion valiosa respecto a las instmcciones que 

indicaban como elaborarlas; ademas de que sus escritos expresaban su especial interes por 

clasificar racialmente a los indigenas mexicanos, lo cual implico un elemento que contribuyo 

a la creacion de estereotipos y tambien a consolidar el significado de lo "indio". 

Por otra parte, a pesar de que en la obra de  Manuel Gamio hubo muy poca presencia 

de fotografias relacionadas con la clasificacion racial o de "tipos fisicos", su obra es especial 

por que en ella se puede observar tanto una continuidad en la f o m  de percibir a los 

indigenas, es decir, en terminos discriminatorios relacionados con las ideas evolucionistas 

que compartieron los personajes mencionados, incluyendo a Nicolas Leon; mientras que por 

otra parte, significo tambien una mptura en tomo a como dar soluciones reales, practicas y 

definitivas al "problema indio", lo que si bien contribuyo a promover un giro en la 



percepcion acerca de los indigenas fortaleciendo quiza el hecho de estereotiparlos, tambien 

implico una manera de sacar del ambito intelectual mexicano dicho problematica. 

Finalmente, en ambos autores se estipulo la relacion intelectual reciproca con los 

antropologos extranjeros, es decir, fueron mencionados algunos argumentos que influyeron 

para conformar una imagen de los indigenas mexicanos tanto de un lado como del otro; pues 

se pretende demostrar que no hubo un "influencia" unidireccional, idea que a mi parecer a 

limitado tanto la ausencia de los extranjeros en las historias de la antropologia mexicana 

como la marginalidad de los nacionales, la cual se ha medido en cuanto a la escasez de 

estudios que de ellos se han hecho, quiza por considerarlos personajes secundarios. Al 

contrario de ello, se ha tratado de dar un lugar especial a todos y cada uno de los personajes 

de los que se habla en esta investigacion, puesto que considero que cada uno, a su manera, 

formo parte del proceso de construccion de una imagen estereotipada de los indigenas 

mexicanos. 



Caprtob 1 

Los risas de ia fotogrifh en la hvan$ieCQ a~tropol6glca 





1.- Los usos de la fotografia en la investigacion antropologica 

En este capitulo se pretende reflexionar acerca de como la fotografia comenzo a tomar un 

lugar importante en la ciencia, especificamente en la antropologia; sin embargo, he 

considerado que es fundamental referirme a algunos planteamientos sobre la interpretacion 

de la imagen puesto que, reiterando los objetivos de esta investigacion, se pretende hacer un 

analisis de las fotogratias o ilustraciones de fotografias de los indigenas mexicanos que 

fueron integradas a las investigaciones de algunos antmpologos tanto extranjeros como 

nacionales, con la finalidad de comprender a traves de ellas la concepcion que estas 

personalidades tenian acerca de su "objeto de estudio": los indigenas. 

Por lo anterior es necesario reflexionar acerca de cuales son los principales 

elementos que deben tomarse en cuenta para el analisis de las imagenes, por ello, en este 

primer capitulo se trata de rescatar, brevemente, de donde se tomaron elementos que 

contribuyeran a dicho analisis. Ademas, tambien se reflexiona acerca de la insercion y la 

importancia de la fotografia en la investigacion etnografica, y finalmente se mencionan las 

principales caracteristicas de las fotografias etnograficas asi como las semejanzas y 

diferencias con otras fotogratias tomadas en un ambito diferente del quehacer antropologico, 

como el ambito artistico. 





I.I. Interpretacion de la imagen, enire el conte-rto historico y el estila artistico. 

La teoria y la practica respecto a la inteipretacion de las imagenes fotograficas son muy 

amplias tanto en lo que se refiere a los procedimientos metodologicos de analisis fotografico 

en general, como en el estudio de los usos de dichas imagenes en diversos.campos, como el 

arte y la ciencia. 

Parece que, de entre los cientificos sociales, son los historiadores del arte y los 

historiadores quienes mas se han ocupado en el analisis de las imagenes; pero son en su 

mayona filosofos, psicologos y antropologos, quienes han contribuido en la elaboracion de 

teorias sobre la interpretacion de la imagen.' Asi es que hoy es posible encontrar una enorme 

variedad de textos relacionados con el estudio de la imagen ya sea en terminos ontologicos o 

epistemologicos 

No esta por demas aclarar que esta investigacion no pretende crear una teoria de 

interpretacion de la imagen sino mas bien el analisis de ella con el apoyo de algunos 

elementos de quienes se han ocupado de la interpretacion. Asi, me parecio fundamental 

considerar al contexto historico como un elemento que me permitiera analizar las fotografias 

etnograficas, con la finalidad de comprender el por que de su produccion. Tal aclaracion me 

parece esencial dado que de acuerdo a Carlo Ginzburg uno de los inconvenientes que 

presentan los tiabajos de algunos historiadores del arte es que se preocupan mas por la 

datacion de las obras que por su historicidad: 

La datacion constituye evidentemmte solo el primer paso hacia la le3ura historica de una 
obra de ane. [Por otra panel la serie de datos extraatilisticos relativos a la iconografia 
[..] hacm enfasis en la cuestion (trillada pem siempre fundamental) de la relacion entre 
la obra de ane y el contexto sacia1 enque ha nacido.' 

En este sentido, para algunos historiadores del arte es esencial determinar el estilo 

de las obras para acercarse a una fecha aproximada a su produccion. Asi, la busqueda del 

estilo, de acuerdo a Gombrich, se ha convertido en una de las principales tareas de los 

historiadores del arte: 

' Para una sintesis r e s p s o  a las reorias sobre la interpretacion de la imagen cfr.: Debornh Dorotimky, "la fotografia 
como fuente historica v su Valor mra la hiaoriowfii' m Fuentes humonisticos. Mexico. Univmidad Autonoma 



i h e  an historian has done his work when he has dacribcd the changa that have taken 
place. He is cancerned with thediflerenca in  style betwezn one school of an and anolher. 
and he has refined his methods o f  deseription in ordo to group, organize. and identify the 
w o k  of  an which have survived from the paa.' 

Cabe reconocer que si bien los argumentos anteriores, tanto de Ginzburg como de 

Gombrich, estan mas relacionados con la imagen pictorica que con la imagen fotografica, 

debido a que existe mayor dificultad en fechar las primeras puesto que la produccion 

fotografica apenas aparece en el siglo X I X ; ~  son elementos que pueden considerarse 

fundamentales para inteipretar las imagenes fotograficas. 

Como mencione en la pagina anterior, fue esencial para mi considerar el contexto 

historico en que fueron producidas las fotografias etnograficas, pues a pesar de  que las 

imagenes que se analizan en esta investigacion no estaban aisladas sino integradas a libros de  

texto (lo cual fue de gran ayuda), fue necesario revisar otras fuentes para comprender las 

causas del formato o bien el estilo de la toma fotografica,' pues a pesar de que en los textos 

se explicaban los objetivos de las fotografias, se necesitaba ir mas alla de comprender la 

descripcion. Fue asi que comence a involucrarme en el estudio de  la comunidad intelectual 

de los antropologos y en el contexto en que produjeron tales fotografias para comprender su 

historicidad. 

El analisis del contexto historico lo he dejado para el segundo capitulo, y en el resto 

de este primer capitulo trato de reflexionar acerca del estilo que caracterizo a las fotografias 

etnograficas elaboradas en el ambito de la antropologia decimononica. Por otra parte cabe 

reiterar que tal estilo estuvo relacionado con una tendencia hacia la elaboracion de  retratos, 

' El historiador del arte ha hecho su habajo cuando ha descrito los cambios que han tmido lugar. El a ta  interesado 
en las diferencias de estilo mtre una escuela de ane y otra, y ha pdeccionada sus mCtodos de dem+peion para 
agnipar, organimr y de lminar  las obras de ane que han sobrevivido del pasado. C f r  t H. Gombrich. A n  ond 
Illurion, Londres, Bolligen. 2000, pp. 34. 
' Cabe mencionar que si bien se ha establecido el ano de 1839 como la fecha "oficial" m que se invmto la 
fotografm, Geoiircy Batchm reflexiona acerca de algunos acontecimimtos pneedmtes en los -la se puede 
considetar la aisteneia de la fotografia. Cfr. Geoffrey Batchm, "El mayar misterio" m Arder en de-. La 
concepcion de lo forogmfirl, Barcelona, Editorial Gustavo, Gilli. 2004, pp. 2940. (Tihilo original: Buniing wirh 
Desire. 7he conceprion ofphoiogmply Traducida por Antonio F-ander Lera). 

El eslilo, de acuerda al Diccionono de Lengua Espanolo, m rel?cion al anc. se refiere al "caricter pmpio que da a 
sus obras un anisia olastieo o un mkico. El esrilo de Mime1 An~vl.  El esrilo de Rosrini' o bien al "conimto de 
carar1r"stieas que imlividualiun Id l d m m  ani<tia dc una i m e a  t.wb neo~ldr i~a '  Cfr IJicoonono dc lo 
Lenqiio C?ponn',lo. \ iekiino segur& c<lic!<in. ?liIil (ierc8"n r l ic tn in iwl  Considerando ~mhon signika&s mc 
pv"w que u m h i h  a pniihle d e h r  a l  eoilo (il<.ntrn del i m b w  Jc la pmdure,h foio~idfical como una m a m  
panicular m que el fotogtafo capta la imagen. considmndo tanto los elementos que capta como la manera en que 
los ordena, y k t a  manen no necesariamente time que ser individual o de un +a, sino dc un punto in tmedio  por 
ejemplo una generacion o una comunidad panicular, como la de los antropologos. 



de la cual no solo fueron participes los antropologos sino tambien los "fotografos 

profesionales". En este sentido me parece importante reflexionar acerca de las posibles 

semejanzas o diferencias en tomo a la percepcion que ambos sectores tenian sobre los gmpos 

indigenas, los cuales fueron retratados por ambos. 

1.1.1. El reirato como un estilo fotografico. 

En el analisis de una imagen fotogratica podemos considerar como elementos del 

estilo tanto a las caracteristicas producidas intencionalmente por el fotografo: las poses, los 

entornas, el enfoque, el objetivo, el angulo; como las caracteristicas que dependian del tipo 

del instrumental usado por el fotografo asi, 

La fotografia e mtoncs resultante de la accion del hombre -el folograf*, que en 
detminado espacio y tiempo 096 por un asunto especial y que, para su debido registro 
empleO los recursos ofrecidos por la te~nalogia.~ 

Entre los primeros fomatos de la imagen fotogtatica se encontraba el retrato, el cual 

implicaba "un refugio en el culto al recuerdo de los seres amados, lejanos o fallecidos."' Por 

otra parte, tambien implicaba una manera de darse a conocer; la tarjeta de visita (la carte de 

visite), por ejemplo, era un tipo de retrato utilizado como un medio de presentacion personal. 

Para la decada de los sesenta, cuando Dideti invento las tarjeas de visita (1860). y Btas 
llegaron de Francia al pis [Mexico]. los pmcms de produccion de imagmes habian 
pasada de la imagm unica del daguemtipo a la creacion de un negativo m vidrio y la 
posibilidad de reproducir infinidad de positivos a panir del mismo, los tiempos de 
exposicion se redujemn cansidenblemmte. por lo que los modelos pvd i~on  adoptar 
posa menos staticas y m ocasiones mis llenas de gmcia.* 

El uso de la fotografia no solo estuvo al servicio de las elites politicas y adineradas, las 

cuales tenian posibilidad de retratarse, sino tambien de las elites cientificas. Asi, 

"Boris Kossoy, Forografio e hirro"o, Argentina, biblioteca de la mirada, 2001. p. 3 1. 
' Waller Benjamin, La obm de arte en la epocodesu repmducrihilidad tecnico. Mhico, !taca, 2003, p. 58 

Debarah Domtimky Alp te in ,  "Rostros tiente a Juara. El reirato en la pinhlra y la fotopfia durante la 
R e f m "  en Hector Cuauhtemae Hemanda Silva (Coordinador) Los mil m w o s  de Juorez y del llherolirmo 
m~rieono. Merico, Secreida de Hacienda y CrMito Publico-Univenidad Autonoma "Bmito Juara" de Oaxaca- 
Universidad Autonoma Metmpalitana, 2007, p. 229 



... la ciencia natural que se ejercio desde el siglo XIX, supuso que para poder conocer 
habia que clasificar. y para poder clasificar. hshw que poder descomponer en paites que 
se pudieran describir, medir, comparar, analizar Pninem los dibujos. despuk las 
litognfias y algunas pinfumc, y finalmente la fotografia, s r  conviniimn en documentas 
que acompanaron a los relatos de viajeras extranjeros. y a las exploraciones de los 
primemr arqudogos. antmpologos y e t i i&hx. "  

El retrato fue un estilo utilizado por la Antropologia, y aunque pueda parecer que 

una fotografia de un indigena no tenga nada que ver con una fotografia de una persona de 

elite, compartian la misma funcion; pues considerando que el retrato implicaba un recuerdo 

de alguien lejano como mencionaba Walter Benjamin, la fotografia etnografica se basaba en 

lo que James Clifford llamo "el paradigma de sa~vamento",'~ que se refiere al uso de la 

fotografia como un manera de preservar las culturas indigenas destinadas a desaparecer. La 

fotografia implicaba entonces, un registro que permitiria estudiar a dichas culturas en algun 

momento posterior a su desaparicion, y de igual manera, implicaba una forma de preservar el 

recuerdo de su existencia. 

Ademas del uso del retrato en la antropologia en Mexico, encontramos que 

fotografos profesionales como Francois Aubert," se dedicaron a retratar diferentes clases 

sociales y no especificamente indigenas. Aun cuando la influencia del costumbnsmo 

decimononico en la fotografia implico un interes por retratar, a los pueblos y sus 

costumbres," hubo una gran diferencia entre el retrato de este tipo y el retrato etnografico. 

En el genem de fotogralia cosnimb"sta podemos m i m a r  la apaiicion de elementos 
"decorativos" como fondos y telones pintadas. asi como la presencia de elementos de 
anesania y vestida indio. Los elementos a m a d o s  al personaje fotografiado no 
necesariamente responden a su p p o  etnico a cu l~ ra .  Esta las hacia diferentes de las 
fotognfias de cone cientifico que f a v n ~ i a n  la presentacion de Im sqietos como 
espmimenes tipo delante de un fondo neutm, una pared o una manta hlanca. para 
enfatilar los rasgos fisieos mas que favorecer un logm estetico o anistico de la imagen." 

e D&mh DomIirsky A l p t e i n ,  Lo vida de un Archiw. Mexico indigena y lo fotogm/ia ernogmfica de los anos 
morenlo en MPxim. Tais para optar el  grado de dwtora m histona del ane, Mexico, Universidad Autonana de 
Mexico- Facultad de Filosotia y LRras, 2W3. p. 15 
"'Citado en ibid., p. 138. 
" Deborah Domtirsky Alpxtein, "Los tipos saciala desde la austaidad del andid' en Alquimia, Mexico, 
Consejo Nacional para la CulNra y las A n a -  Instituto Nacional de Antmpologia c Historia. ano 7, numero 21, 
mayo-agosto. 2004, pp. 14-25. 
'' C f r  la nata 10 de la pagina V del prefacio, m donde se menciona el smtido del corrumbrismo y su impacto m 
Mexico. tema tratado mr Mada Esther P k  Salas C. m: Cor>umbrirmo v lilo~1~11io en Mexim: un nuew modo d e  

1998,pp. 13-18. 
" Deborah Domtinsky Alperstein, La vido de un Alchivo .. (antes citado), pp. 152-153 



La antropologia decimononica era parte de las ciencias naturales e implicaba un 

conjunto de conocimientos mas ligados a lo que hoy conocemos como antropologia fisica, 

trataba de explicar las diferencias y las causas de estas diferencias en la estructura, funcion y 

otras manifestaciones de la humanidad, de acuerdo al tiempo, la variedad, el lugar y la 

condicion.'" 

Asi, uno de los elementos que contribuyo al analisis de las diferencias raciales y 

culturales fueron las imagenes fotograficas antropologicas y etnicas las cuales ocuparon un 

lugar importante en las investigaciones de los antropologos, cuyos trabajos se estudian en la 

presente investigacion. Este tipo de fotografia era considerado un auxiliar necesario para el 

antropologo pues implicaba "la mas acabada descripcion que se hiciere del tipo etnico, 

caracteres raciales, particularidades de conformacion fisica usos y  costumbre^".'^ 
E l  uso de la fotografia en el ambito cientifico, particulannente en la aniropologia, 

"se ajustaba bien al espiritu positivista. Se pensaba que, en comparacion con los dibujos, las 

fotografias representaban la objetividad cientifica, el supuesto dato puro sin interpretacion 

alguna, 'la realidad real'."'6 Por ello es que podriamos considerar que el uso de la fotografia 

daba legitimidad cientifica a la antropologia, ya que representaba el testimonio de las 

observaciones realizadas durante la investigacion. que manera la fotografia represento 

un sustento objetivo p a n  la ciencia antmpologica? 

" Ch- Al& HrdliEka, P h y s i ~ l  Anlhropologv Iu Scope ond Aim: 11s Hirloy ond Prerent Slorus in the Unired 
Slares, Filadeltia, The Wistar Lnnitute of Anatomy and Biology, 1919. 
" Nicolas Leon, lnsr~ceiones para hacer fotogrofi(~s emo-onlmplogiea~ y moldhior en yeso sobre el vivo, 
Mexico, Imprenta del Museo Nacional, 1906, p. l .  
l6 Mechthild Ruaeh, Entre d campo y el gobineic Nacionales y extrmjeros en lo proferionolizacion de lo 
onrropologio me.~icana (1877-1921% Mexico. Instituto Nacional de Antmpologia e Historial Universidad Nacional 
Autonoma de Mexic~lnstituto de lnvestigaeiones Anhopologicas, 2007, p. 61. 





1.2. Fotografia, ciencia y antropologh. 

1.2.1. El carocter cientifico de lufotografia 

Si el origen de la fotografia es aun un "misterio", como l o  menciona Geoffrey ~atchen,"  

tambien l o  son las condiciones en que se produjo. Sin embargo Szarkowski en su texto 

Photography Unril Now, ha sugerido que: 

' la invmion de la fotografia dependio de la confluencia de tres corrientes de 
pensamiento. Identifica las dos pimeras como optica y quimica: ..la tmm era la idea 
m i c a  de que tal v e  era posible arrebatar al pmpio aire una imagen formada por la 
fuma de la nat~ralaa".'~ 

Como podemos observar en l a  nota, se vislumbra una relacion entre la  fotografia y 

la ciencia, al respecto, Ignacio Gutierrez Ruvalcaba menciona que: 

Desde su origen la fotografia ha caminado de la mano con el quehacm de cimtificos, 
tanto por su asociacion con la narural~a fisica y quimica de los f k m e n o s  que oe 
vinculan a ella. [...] como por el estudio de las ima~enes esptrales que aborda la 
optica.'v 

D e  esta manera, lo anterior nos permite reflexionar acerca del caracter cientifico de la 

fotografia, algo que en ocasiones se ignora cuando se le asocia a una reproduccion artistica. 

Asi, aun cuando se formo u n  vinculo importante entre la  fotografia y la  ciencia, este n o  ha 

sido u n  tema suficientemente abordado.'" 

Inmediatammte despues de que se puso a disposkian mundial este invento m 1839. los 
hombres de ciencia de Eumpe y Estados Unidos de Amaca mib iemn su aplicacion 
coma auxiliar m el registm cimtifico y m tardam~ a la par quise mejoraban la; tecnicas 
de d u c c i o n .  los materiales emulrionados v los t iemm de enooricion. en sacar . ~~~~ 

pmvcho para capturar lo infmimente pequeno a traves del micmscopio y lo 
inmensamente grande a Uaves del telecopio?' 

17 GeoRcy Batchm, "El mayor misterio" m A& en deseos. Lo concepcion de lajol~1~1ofia (antes citado) p. 25. 
"Citado en ibid. 
l9 Ignacio Guti6mz Ruvalcaba, "Notas sobre el ongm y practica de la fmgrafia cientifica en Meried' m Alquimia, 
Mexico, Consejo Nacional para la Culhira y las Ana- Instituto Nacional de Antmpologia e Historia, ano 5, n u m  
14. primavera-verano, 2002, p. 7. 
2,) Jose Antonio Radriguez, "Fotagrafia y ciencia: irna relacion apenas asomada" en ibid.. p. 4. 
" Ignacio GutiRRZ Ruvalcaba, 'Notm sobre el ongm y practica de la fotografia cientifica m Mexico" (antes 
citado), p. 7. 



Otro tema que subyace al vinculo entre la fotografia y la ciencia es el uso de las 

imagenes integradas a las investigaciones cientificas, las cuales han sido subsumidas a 

"ilustraciones que acompanaban al texto", lo cual minimiza la importancia que tuvo la 

fotografia en el quehacer cientifico. Es necesario tomar en cuenta que: 

La folografia e n  la contraparte visual, que presumia testimoniar la inves1igaci"n y 
documentar e ilustrar elementos apuntadas por las teonas e hipotesis pmpue~tiis cn el 
discurso esciit~.'~ 

- 3  
La fotografia fue util para estudios biologicos, agronomos y astronomicos; la 

imagen fotografica podia realizar dos funciones importantes para la produccion cientifica: 

"converti? algo pequeno en algo grande y viceversa, y mantener el objeto de estudio 

"estatico", lo cual contnbuia a un analisis mas minucioso que conducia al encuentro de la 

objetividad, un "requisito obligado de la ilustracion cientifica."'" 

La Antropologia, al igual que otras ciencias, dio un lugar importante a la toma 

fotografica dentro de los instrumentos que hacian posible el alcance de la objetividad 

cientifica. 

1.2.2. La etnografia y la busqueda de la objetividad en la Antropologia 

La antropologia, al igual que las oiras disciplinas mencionadas, tuvo que crear instrumentos 

metodologicos que sustentaran el principio de objetividad, lo cual le dana legitimidad 

cientifica. Fue asi que la investigacion antropologica implico: 

... una meiodologia muy concreta, consfniida en tomo a l  trabajo de campo (con lo que 
cumplian (sic] el mquisito de investigacion ~npinca de la elica cientifica) y obsmacion 
participante en el area panieular(cumpliendo el requisito de alcanzar un corocimiento en 
pmhindidad de la cu l~n ) . "  

'' Deborah Domtiwky Alpentein, Lo vido de un Archivo . (antes citado) p. 15. 
" Para un analisis de como se insmi, la fotoeratia como un insmunemo cientifico de loa ambitos mencionados, m " 
cl dnamillo c imt i f im rn Mixiro. ch. la smr. de aniculos inclutdos n Alqutmio. Dossier ' l:oiugnfia y ricncio". 
Mexico. Conscio Nacional pdm la Cultura y bis Ants- In\lihiii> hacinnal de Aiitnrpilogia e Hi*t<ma. ano 5 .  n U m o  
14, primavera-verano, 2002. 
'' Debonh Domtiwky Alpemein, Lo vida de un Archiin ... (ames citado). p. 259. 
" lmmanuel Wallmtein, Abrir los Cipncios Soeioler, Merico, siglo veintiuno  edito^, 2003, pp. 24-25. 



Bronislaw Malinowsky, cuya obra Argonalrts of /he Wesfern Pucific represento un 

ejemplo valioso sobre el trabajo etnografico, considero que la objetividad cientifica de la 

etnografia podia ser alcanzada siempre y cuando se distinguieran los resultados de la 

observacion directa y la interpretacion de las meras deducciones a las que cientifico pudiera 

~n este sentido, los instrumentos etnograficos representaban el medio mas eficaz 

para realizar una descripcion objetiva de la realidad. 

La fotografia era uno entre varios instrumentos metodologicos utilizados por los 

antropologos, como la entrevista, notas de campo, y la observacion participante,'7 elementos 

que conformaban la practica etnografica; todos ellos pretendian dar un sustento objetivo a las 

investigaciones. Quiza esa fue una de  las causas que promovio el uso de la fotografia como 

parte del registro emografico, pues con ella, el antropologo no "deformaba" su objeto de  

estudio de acuerdo a creencias subjetivas, sino al contrario, en ella captaba la realidad tal 

como era pues suponia una "mimesis de  lo real"," su descripcion se legitimaba en los 

elementos que integraban la imagen y no daba lugar a interpretaciones subjetivas. 

En general, no todas las tecnicas del metodo etnografico eran utilizadas al mismo 

tiempo y en el mismo lugar, es muy probable que el antmpologo utilizara aquellas que las 

condiciones le permitian, por ejemplo, la entrevista no pudo ser posible en todos los casos 

porque implicaba saber la lengua de  los indigenas o bien tener un traductor, lo cual es  d e  

suponer que no siempre estuvo al alcance. Sin embargo, el antropologo debia tener pruebas 

con las que se pudieran contrastar empiricamente sus conclusiones que se encontraban en el 

resultado final de la investigacion. 

Es posible que la entrevista, las notas de campo o bien los dibujos, no constituyeran 

una prueba contundente podrian estar seguros, quienes financiaban las 

investigaciones o bien la comunidnd cienrifca, que no se trataba de un documento falseado 

por el antropologo?, un elemento que podria llenar las expectativas de una prueba eficiente 

sena la fotografia debido su "caracter de objetividad". 

~p -- - -- 

26 Bmnislaw Malinowski. -1ntmduction: i h e  Subjsi, Method and Seope of this Enqui j' m Argonautr of !he 
W e r i m  Poc$e, Landra. Gmrge Routkdge & Sons, 1932, p. 3. 
'' Ino Rossi y Edwdrd O'Higgins, Teorias de lo mlruro y metodm anrropologico~, Madrid. Anagiarna, 198 1, pp. 
157-175. 
" Deborah Dorotinsk Lo vida de un omhi m... (anteseitado),p. 15. 



<,Es posible asegurar que la fotografia constituia un icono" de  la realidad que los 

antropologos pretendian analizar objetivamente? 

1.2.3. Objetividady Subjetividad en la imagenfotogrofiea 

En primera instancia es importante aclarar que los elementos que conforman cualquier 

fotografia, no representan "la realidad" sino una pequeiiisima parte del conjunto de 

elementos que integran lo que llamamos "realidad 

La fotografia inuestra un fragmento de la realidad. La delimitacion del recolte, los limites 
de la realidad fragmentada son determinados por a) el campo visual del objetivo de la 
c iman y h) el su,jrto que elige el tema y los aspatos a fotografiar.'" 

En este proceso de produccion fotografica relacionado con "captar un fragmento de la 

realidad", entran en juego tanto elementos subjetivos como objetivos, los cuales se 

manifiestan en la imagen resultante y pueden ser observados mediante el analisis de la 

misma. 

El fotografo tiene un pmposito y da un sentido a la toma. El pmpki to ddine un fin 
uhimo. el sentido define la forma en oue se eumle ese fin. El omDosito define el 

En este sentido, podemos considerar que la objetividad implica la causa de la accion de 

tomar una fotografia y la subjetividad implica la organizacion particular que el fotografo da a 

los elementos que capta. 

Considerando el argumento anterior para el analisis de las fotografias etnograficas, 

es posible considerar que la objetividad se manifiesta en los elementos captados con la 

" Cabe m a i c i m r  que el significado de la palabra icom se refiere a un "signo que mantiene una relacion de 
semejanza con el objeto representado; p. ej., las senales de cwe ,  baden o curva m las calmeras", cfr. Diccionario 
de In Lempo fiponolo, vigesimo segunda edicion, 2 N I  (version electronica). En m e  sentido, la fotografia 
constituia s e  sigm a travhf del cual, m &lo se buscaba una relacion con la realidad sino la representacih de 
lralidad misma. 
'" Octavio H m a n d a  Espejo, "La fotografia como tecnica de registm efmgrafica7 en Cuicui!co. Revista de la 
Escuela Nacioml de Antropologia e Historia, Dossier. "Antmpologia e imagen", Mexico, Nueva Epoca, volumen 5,  
numero 13. Mayo- Agosto, 1998, p. 34. 
" lbid. 



intencion de demostrar los planteamientos cientificos de la antropologia decimononica; asi, a 

traves de tales fotografias, los antropologos pretendian mostrar un estudio objetivo del otro y 

una de las ideas que circulaba en el ambiente de esta disciplina era precisamente aquella que 

establecia la existencia de  razas diferentes en la especie humana y su relacion con el origen 

de la humanidad; las propuestas de poligenistas y monogenistas" tomaron un lugar 

importante en el desarrollo de  las investigaciones de los antropologos. 

Por otra parte, la subjetividad se manifiesta en la manera de organizar los elementos 

que integranan la toma, organizacion penneada por preceptos que no solo tenian que ver con 

los antropologos sino con una cosmovision mas general que influia en la forma de como ver 

y explicar el mundo; la cual establecia un "orden de  las  diferencia^".)^ 

En el siglo XV I  se admitia de antemano el sistema global decwrespondencia 1.. ] y cada 
similitud s inylar venia a quedar alojada en el interior de esta relacion de conjunto; de 
ahara en adelante, toda sem janm sera sometida a la prueba de la comparacion. a decir. 
no sera admitida sino una vez que se encuentre, por la medida, la unidad comun o mas 
mdicalmente por el arden, la identidad y la seriede difemicias." 

Es asi que la objetividad se presenta, entonces, cuando los elementos de la imagen 

etnografica se asocian al analisis del objeto de estudio particular de la antropologia: el otro; 

mientras que la subjetividad implica el procedimiento para estudiar al otro, es decir, la 

ittilizacion de conceptos como diferencia, clasificaci<>n, orden, comparacion e identificacion; 

los cuales no fueron exclusivos de la antropologia sino de una cosmovision compartida por 

las comunidades cientificas decimononicas, inmenas en la episteme rnodernaaJ5 

~~ - -~ - -~ 

" La poshira morngRiiSfa "eonsidm un angen comun para d i v a s  razas humanas, en donde la d i f e rm iac ih  
racial mul ta  en primera instancia de la sepracion geografica y. pmtaiommite, por el eiecto de los factwes que 
o m n  en la evoluciOn de la eoecies. como la seleccion na~ ra l .  sexual. la mutacion la recombinacion v la detiva 
&nrlin. mire u i n s  ' Por otm bnr. la pochira poligmina pnnc de In cnicrqwii>n dc que cada ram h u k i i i  tiene 
uvi ongm Jislinu. A a t a  comente pmrnrcm minnoodos racista. 11. auton se refiere a Gohinr-au y Linneol 
mismi>- que han pnlendtdo juwric i r  la diwnininsiiin racial a prnir dcsu concrpcihn ir+rica sohw el nrigen dc las 
raras, como fundamento cientifico para explicar la explotacib de los pueblos colonizadas, especialmente en Africa 
y America"." Cfr Laun Luz Suara y Lopa Guam. Eugenesia y raeirm en Mexico, Mixiea, Univmidad 
Nacional Autonoma de Mexico- Facultad de Medicina. 2005. D. 59. Y m un adlisis m i s  detallado en tomo al 
desarrollo de ambas msmm cfr.: Stenhen Jav Gould. "~me&n ~olve&v and Cran iom~w before Danvin: Black 

" lbid., p. 9. 
" El significado de epistcme lo he tomado del texto de Michel F-ault Los p<llaoras y lm COSOS, en el cual se 
refiere a que una epirteme implica "los mdigos fundamentales de una culhira -los que rigen su lenguaje. sus 
esquemas pmceptivos, na cambios, sus tecnicas, sus valores, las jaarqufas de sus practicas" los cuales -fijan de 
antemano para cada hombre los ordenes empiricos con los cuales tendra algo que ver y dentm de los que se 
reconocefl. Por otra parte, Michel Foueault senala que en la cultura occidental s posible obsewar una 



1.2.3.1. Lo intencionado y lo no intencionado en Iu imagen fotogrujka. 

Debido a que los antropologos pretendian demostrar a traves de la fotografia etnogiafica, la 

existencia de sociedades diferentes a las occidentales; las fotografias tenian como elemento 

central a los indigenas, lo cual equivale a un elemento intencionado, ya que el objeto de 

estudio de la antropologia implicaba a ese otro. 

Pero, tambien vamos a encontrar elementos no intencionados en la imagen, como 

aquellos que "resaltan" la inferioridad de esos otros en relacion a quienes los investigan. Asi, 

las poses, el escenario, el angulo de la toma, entre otras cosas; crearon una imagen que 

propicio el acto de la comparacion y por ende, el de la diferencia, lo cuai podriamos llamar 

no intencionado dado que eran acciones que no se preestablecian en los motivos de la 

antropologia, mas bien eran acciones permeadas por un ambiente cultural que no solo influyo 

en los antropologos, sino en otros cientificos; elementos que podemos suponer como 

subjetivos, considerando a la subjetividad como la "deformacion" de la realidad. 

Asi, mientras que aquello intencional, relacionado con la busqueda de objetividad 

cientifica, lo podemos identificar al conocer los acuerdos cientificos inmersos en el quehacer 

antropologico; a lo no intencionado, relacionado con la interpretacion subjetiva de los 

antropologos, podemos acceder conociendo el contexto historico al que pertenecieron estos 

personajes. 

discontinuidad m la epbleme, "'aquella que se inaugura m la @oca clasica (hacia mediados del siglo XVII) y 
aquella que, a phcipias del siglo XiX, senala el umbral de n&ra modernidad:' (ch. Michel Foueault, h 
palobrm y los cosos. (antes citado), pp. 5, 7. En este sentido, por @reme moderno. m nfim a ese conjunto de 
fomas de nitendere interptetar el mundo condicionadas por las codigos de una culnira moderna que comienza m el 
sigla XIX. 
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1.3. F o t + a f o s  y antropologos, jun "filtro cultural" semejunte? 

1.3.1. El fotografo como "filtro cultural" 

la eleccion de un aspecto [...] de la real. con su recpectivo tiatamiento est+iicu-. la 
pmxupacion por la organizacih visual de los detalles [ . l .  asi cama el aprovechamiento 
de las recursos ofrecidos por la tsnologia; [ . ]  son factores que influyen de3sivamente 
en el resultado final. configurando la actuacion del fotografo como filtro cultutal. El 
ie&m visual documenta, l...] la propia actitud del fotOgrafo frente a la realidad: su 
atada de espiritu y su ideologia acaban transparentandose en sus imigenes, 
paniculamente en aquellas que el realiza por si mismo como fama de expresion 
penonal.'' 

La nota anterior es una llamada de atencion que nos pone a reflexionar sobre como 

interpretar una imagen fotografica producida en el ambito antropologico, pero captada por un 

fotografo "ajeno" al campo, pues considerando que el fotografo es un filtro culttiral, las 

imagenes captadas por el reflejarian la forma particular en que percibia la realidad y no la del 

antropologo para quien estuviera trabajando. 

Lo anterior es un hecho que no puede ignorane en esta investigacion ya que algunas 

de las imagenes producidas para las investigaciones etnograficas en cuestion, no fueron 

tomadas por los propios antropologos sino por fotografos. 

Asi, durante el periodo entre 1890 y 1910, como lo senala Ignacio Gutiemz 

~uvalcaba?' como parte del interes por conocer a las sociedades indigenas de Mexico, 

algunos investigadores emprendieron viajes de exploracion, en los cuales el registro 

fotogdfico fue uno de los elementos mas importantes: 

Algunos de estos investigadors hacen la pmpia labor fotografica y ams empmden su 
trabajo junto a fotbgrafos aperimnilados, como C. H. Taylor que acompaM en su 
segundo viaje a Lumholw; Bedm Tatar ia~ Charles B. Lang y Louis Grabie 
acompanaron a Starr. y Rafael Gamia a los senores Hernander y Cicm." 

tan diferente era la percepcion de la realidad de un fotografo en comparacion con la de 

un antropologo? Para poder acercamos a una respuesta es necesario comparar que elementos 

eran comunmente captados por ambos sectores. Reflexionar sobre esta cuestion es 

importante debido a que algunas fotografias fueron tomadas por fotografos contratados por 

'' Boris Kosroy, Fot@pfla e hislo"~, Argmlina, biblioteca de la mirada, 2001, pp. 35-36. 
" Ignacio G u t i h  Ruvalcaba, "Antmpologos y agronomos viaj-. Una aproximaeiai" m Alquimia Mhico. 
Consejo Nacional para la Culura y las Anes Instituto Nacional de Antropologia e Historia, ano 2, numero 5. en- 
abril, 1999, pp. 17-25. 
'' Ibid., p. 20. 



los antropologos para la realizacion de las tomas, en este sentido, es importante establecer si 

estas fotografias integraban los elementos que el antropologo quena que fueran resaltados. 

1.3.2. Los folografos y los "tipos populares maicanos" 

Durante el siglo XIX "la comercializacion y compilacion de tomas fotograficas de lugares 

lejanos hechas por viajeros o extranjeros, resulto un ejercicio comun que dia con dia ganaba 

seguido re^;"^^ entre los personajes que visitaron Mexico, con el proposito de realizar tomas 

de sus paisajes tanto naturales como culturales, encontramos a: "Desire Charnay, William 

Henry Jackson, Julio Michaud, Pestel, la firma Gove y North, C. B. Waite, Francois Aubert y 

A. Briquet. Todos ellos capiuraban imagenes de lo  que les era posible elucidar como 'lo 

mexi~ano ' . "~  

Se tratara de elementos "naturales" o '%ulturales", los fotografos tenian la inquietud 

por captar aquello que les parecia algo nuevo, y mas que eso, algo "exotico" o raro. Esta 

actitud ante lo  desconocido tenia que ver con una forma de interpretacion hacia lo otro, la 

cual condujo al hecho de estereotipar. Asi, los fotografos, al contrario de reconocerse en lo 

otro a traves de un procedimiento analogico,'" y mas precisamente con lo  cultural, dieron 

lugar a la comparacion y diferenciacion, exagerando determinados elementos de la realidad y 

omitiendo otros, lo que dio como resultado la creacion de estereotipos: 

Unfanunately. most stereotypa o f  others -the Jews as seen by the Gentiles. thc Mus l im 
by the Ch"stians, blacks by whites, peasanls by iownspple, soldies by eivilians, 
womm by men, and so on- werc and are either hortile. eontemptuws or, al the very least. 
condescerding. (...] Thc cmds  stereotypff are based on the simple assumption lhat 'We' 
arc humm or civilized shile 'niey. are litlle different fmm animls l...]. In this way 
otheis are turned into 'the O t h ~ ' .  They are exoticized. distanced fmm theself They may 
e v m  be nimed inio monsterr." 

'' Eugmia Madas Gumian y Claudia lvme Damian Guillen. "h a l b u m :  miscelaneas & la interculturalidad en 
M b i c o  de f i n6  del siglo X I X  en Alquimia, Mexico, Consejo Nacional pala la Cultura y lar Ana- Imtinito 
Nacional de Antmpolagia e Histo"a,aoo I 1, numero 31, septiembrediciembre, 2007.p. I l. 
'" Ibid., p. 13 
" P ~ R  Buhe, S t~o types  of Othen" m Eyewimerring. 7he Uses of lmoges as Hirro"co1 Evidenoe, lthaca Nueva 
York  Comell Univmity Press, 2008, 123-139. 
42 Desafortunadamente. la mawria de los cs t - t i~s  de los otros -los iudios vistos mr los eentile. bs - 
nnibulrnunri p>r Iir. Cti,lianos. lo< negnri por los blancos. lb rampmirms por lo5 cmtlirn%. los militarc. pnr los 
ci\~ilr-. la< muirns p r  Im hombw. y Jon;r,- han rldu hnil i ln. d*ipn.livos n por lo m m s  cond~r i i i d t i ~n te  ( ] 
hm nlrmilipv mi- Cnicla re han hxwdo rn el ,upur>io ' nowiws rumm hummis n cir ilimdns inmiinsr cl lm a n  



E l  fotografo frances Francois Aubert represento un claro ejemplo de la atraccion de 

los viajeros por lo "'exotico", lo cual se obsewa a traves de las imagenes tomadas sobre la 

visita de los indigenas Kikapoos hecha a Maximiliano de Habsburgo, durante el Segundo 

Imperio. 

La sorpresa ante lo  diferente no solo fue lograda por Aubert sino tambien por el 

propio Maximiliano, quien en una carta a su hermano Carlos Luis manifesto: 

Por mi carta a mama veras que la semana pasada recibimos en el palacio una comision de 
autenticos indios salvajes paganos de la lejana fmntera del none, v~dadems figuns de 
Cooperen el autentico sentida de la palahn ..." 

A traves de las imagenes, los fotografos pretendian en ultima instancia "cazar con la 

lente a los tipos humanos extranos y lejanos, y traerlos a casa para que los europeos pudieran 

apreciarlos desde la comodidad de sus hogares,"*> de una manera "segura" que no los 

enfrentaba directamente ante "las clases consideradas 'peligrosas' en el siglo XIX;'~' las 

cuales, por cierto, tomaron lugar en el "repertorio hpologi~o"J6 de la obra de Fraqois 

Aubert. 

Como se ha mencionado, no solo aquello considerado exotico fue captado por los 

fotografos sino tambien lo  que representaba l o  "tradicional". E n  este sentido parte de la obra 

de Francois Aubert se caracterizo por el interes de realizar un "inventario de oficios" en el 

cual ademas de representar las actividades economicas cotidianas, el autor dio importancia a 

la relacion intrinseca entre oficios y status social, por lo cual "parece haber puesto el enfasis 

en dos rasgos para marcar a las clases sociales: por un lado el buen o mal estado del atuendo 

y por el otro el cuidado o desarreglo del ~abel lo. '~ '  

un poca diferentes de los animales, [...l. L k  sta mana los otms se convierten en "el otm". Ellos son exoticos, 
distantes de uno mismo. Ellos incluso pueden ser convertidos m mons tw.  Ibid., p. 126. 
II 'Carta del 6 de m m  de 1865, cit. m Egon Cawr,  conde Corti, Mmimiliano y Carlofo. Mexico, Pmmociona 
Editoriales Mexieanas. 1983, p. 315". Citada ni Gmrgina Rodrigua Hemandez, "Ahora aqui, ahora alla, los 
kikapoos en el Segundo Impnio" m Alquimia. Mexico, Consejo Nacional pan la Cultura y las Arta- l~lihl10 
Nacional de Antmpolw'a a Historia, a* 7, numem 21, mayeagosto, 2004, p. 37. 
a Tal como lo menciona Domtinsky en una reflexion, precisamente, sobre la fotagrafia de franpais Aubm. Cfr. 
Lkbanh Domtinsky Alpmstein, "Las tipos soeiales desde la austmidad del estudio" en ibid., p. 15. 
'' Ibid.. p. 14. 

lbid. 
47 Ibid.,p. 21 



Otro ejemplo de este tipo de fotografia, lo encontramos en los trabajos de la familia 

Guerra (Pedro Guerra padre y Pedro Guerra hijo), quienes representaron "un cuadro extenso 

de  costumbre^"'^ de la peninsula yucateca, entre el siglo XIX y XX. 

Entre los temas que figuraron en sus tomas fotograf#as, se encuentran: la vida 

porfiriana, le guerra de castas y la presencia de g ~ p o s  minoritarios en la peninsula como 

"yaquis, chinos, coreanos, canarios, negros y libaneses."" Esto nos deja ver, que entre los 

propositos de la produccion fotografica, se encontraba el testimoniar la vida particular de una 

region, a traves de sus costumbres, las cuales podian ser observadas a traves de los 

personajes captados por la camara. Cabe mencionar que el interes por retratar las costumbres, 

estuvo relacionado, precisamente con el "costumbrismo", el cual se formulo primero'en la 

pintura y despues formo parte de los estilos fotograficos, tal tendencia: 

... wtisfacia el deseo de un publica medianamente educado por obtener infomcion sobir 
paisajes, pueblos y costumbres a Im que sus hombres, comercios y gobiernos, concedian 

Tanto las imagenes de Franqois Aubert como las de  los Guerra, ademas de mostrar 

un interes por lo desconocido, tambien muestran una cosmovision enfocada en diferenciar y 

clasificar, en este caso, a los sujetos "tradicionales". Ambos autores clasificaron diversos 

oficios, los cuales a su vez, estuvieron relacionados a otras clasificaciones elaboradas con 

base en distinciones raciales y socioeconomicas. 

Es ahora que cabe preguntarse si la fotografia etnografica dista de  la fotografia 

"profesional", en cuanto a las inclinaciones por representar la clasificacion y la diferencia. 

1.3.3. Los antropologos y los "liposfisicos indigenas" 

Entre los sujetos fotografiados, tanto en el ambito antropologico como fuera de  el, se 

encontraban los indigenas. Asi, desde la Ultima decada del siglo XIX, tanto las imagenes 

U Josb Antonio Rodrigwz, "Un acervo para la microhistnia" m Alquimia, Mexico. Consejo Nacional pan la 
Culhira y las Artes Instituto Nacional de Antmpologia e Historia, ano 5, numero 13. septimhrediciernhre 2001, p. 
C -. 
.v Jose Carlos Magana Toledana, "La sociedad yucateca representada desde la fotografia G-" en ibid., p. 29 
'' Rosa Gonzala Casanova, '~Costurnb"smo wolucionario.' en Alquimia, Mexico. Consejo Nacional para la 
Cultura y las Ans- instituto Nacional de Antropologia e Historia, ano 1, numem 3, mayo-agosto, 1998, p. 14. 



cientificas como costumbristas de los indios, "compartieron el entusiasmo decimononico por 

el coleccionismo de lo exotico, lo primitivo, lo salvaje, lo marginado, lo 'otro'."" 

De esta manera, encontramos una primera coincidencia entre los elementos captados 

tanto por antropologos como por fotografos "profesionales". Por otro lado tambien 

encontramos una diferencia, pues ahn cuando se trataba de los "mismos" sujetos, los 

propositos de los fotografos eran distintos en cierto sentido 

La bGsqueda de 'lo otro". de "la distinto". puede xr un elemento en comun. pem la 
principal diferencia esta en el contenido de a t a  busqueda. Como tendencia. la busqueda 
del fotografo seorienta mas hacia divenos aspectos: esteticos, humanos, de infamacion. 
de comunicacion; la busqueda del antropologo se ubica en un elemento central: el hombre 
y su cultura a tmvb del erpacio y el tiempo." 

Esta diferencia se relaciona con el uso de la fotografia en ambos ambitos, el 

cientifico y el artistico. En el primero, como ya lo hemos venido mencionando, el uso estaba 

en funcion de considerar a la fotografia como un instnimento que proveia de objetividad 

cientifica, mientras que en lo "profesional", la fotogratia implicaba un medio de difundir el 

exotismo de algunas sociedades. 

Mientras que los fotografos producian una imagen en donde el indigena portaba 

atuendos que refenan a su clase social (como lo pretendia Aubert), a su oficio o al entorno de 

su vida cotidiana; algunas imagenes de la antropologia eran producidas con austeridad por 

dos motivos, proyectar tanto la objetividad como el analisis racial, como lo demostro la 

fotografia antropometrica. No hay que olvidar que estas fotografias intentaban, 

... un aparente apego a la realidad de lu que se repmentaba, a decir una rendicion 
naturalisla v m .  tsiimonial. de raseos fisicos. elementos de vatido. ainado. entorno 
n;iiural. e<chm. sin Iicmcia inlr.rpAiati\r ni mqurs ii a d u m  L i c  c~enii l icm 
aqunbi in  qut JI. o c  nndu se dwutiicntaba una mlidad ahi al'ucn' Con la invmciun 
de la fotografia y su ingreso en el campo de las ciencias humanas. se perso que dada su 
mtulalm mecanica, el fotografo no participaba de la cstmchira de la toma. eta tan solo la 
persona que accionaba el obturador del aparato fotografico." 

'' Deborah Domtinsky Alperstein, "El imaginano indio de Luis Marqua" m Alquimia. Mexico, Consejo Nacional 
para la Cultuia y las Arta- Instituto Naciowl de Antmpalogia e Historia, ano 4, numero 10, septiembrediciembre, 
2 0  n 7. 



Los primeros antropologos, quienes estuvieron mas relacionados con el estudio 

biologico de la humanidad, utilizaron la fotografia como una manera de representar una 

clasificacion de las razas, utilizando una dinamica parecida a la de la biologia cuyas 

clasificaciones tenian. 

como lin "detrminai el 'earaciei que agrupa los individuos y las especia en unidades 
m i s  genenenles. que distingue a tas  unidades unas de otras y que, por tiltimo. la permite 
ajustarse de tal rnanem que fomien un cuadm en el que todos los individuos y todas los 
grupos conocidm y daconocidos. puedan encontnr su lugar? 

Fue asi que los antmpologos utilizaron la fotografia como "un medio eficaz de 

registrar la diversidad, y a traves de comparaciones con otras fotografias, encontrar 

semejanzas y asi poder plantear generalidades."'' Uno de los elementos esenciales que se 

fotografiaba era el rostro, considerado "como el lugar donde podia verse escrita la marca de 

la herencia y la particularidad biologica, a veces incluso de la psique;"% de ahi que las 

fotografias de frente y de perfil fueron una constante. 

A l  igual que los "tipos populares", los "tipos fisicos", representaban patrones 

culturales por un lado y biologicos por otro, los cuales precisamente constituian el resultado 

de una forma de ver el mundo que implicaba la clasificacion; ejemplo de ello son las 

siguientes imagenes: las primeras (imdgenes 1-3) atribuidas a Desire Chamay reflejan una 

clasificacion de oficios; tales imagenes fueron producidas bajo los parametros del 

costumbrismo, comente cultural que, como ya hemos mencionado con anterioridad, 

intentaba resaltar algunos oficios o actividades de la vida cotidiana de las "clases 

populares"." Las fotografias posteriores (imsgenes 4-5). producidas durante los trabajos 

etnograficos de Fredenck Starr, reflejan una clasificacion etnica de algunos grupos indigenas 

de la geografia mexicana, quienes ademas de ser presentados como "tipos" de su grupo, 

tambien son expuestos como objetos de un estudio racial, ya que se intenta resaltar los 

caracteres fisicos que los hacen diferentes de otros grupos 

Y Michel Faucault, Lnrpolobmy los coros (antes citado), p. 222. 
53 Debomh Dorotiml<y, Lo vida de un mchiw.. (anta citado), p. 7 

Ibid. 
'' Mana Esther Pera Salas C.. CosrumbNrmo y litog~oflia en Me* un nuevo modo de wr. Mexico, Univmidad 
Nacional Atitomma de Mexicn Instiwto de Investigaciones Esteticas, 2005, p. 17. Cfr tambien l a  nata 10 de la 
pagina V. 
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Imagen 2. "Aguadoi' 

Idgenes 1-3. "El editor Julio 
Michaud oublico una serie de tiws 

del pais. Las imagenes f u m n  
realizadas en estudio y responden a 
una codificacion de los oficias y 
pmonaje puesta m moda por la 
litmtura y las aires gralicas." 

Fuente: Rasa Casanova y Adnana 
Konzevik, Luces sobm M&ico. 
Cora/ogo seleclivo de lo Fololeco 
Noeionol del INAH. Mexico, 
Instituto Nacional de Antmpologia e 
Historia- Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1' edicion. 2006, 
p. 96. 

l Irnigen 3. "Vendedor de ollas" 



Imageiles 4-5. "El antropologo 
noneamencano Fredmck Starr realizo, 
de 1895 a 1901. varias exploraciones 
etnog!ificas y antmpologicas por el 
centio y sumte de M6xico. con el 
objetivo de definir los tipos raciales 
existentes entre los gnipos indigenas y 
establ~er las &incidencias entre estos 
y las familias linguisticas. En esos a k s  
lleg6 a examinar 23 etnias. Tananan 
acompano a Starr en SU pnmer viaje de 
campo y Lang en el siguiente." 

La imagen " M i x d  fue 
tomada por Charles B. Lang y la 
imagen "Pur+ha" por Bedm 
Tanarian. 

Fuoitc: Fuente: Rosa Casamiva y 
Adnana Komwik. Luces sobre 
Mbico. Corulogo relecliio de lo 
Fororeca Nocionol del INAH, Mexico. 
Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia- Consejo Nacional para la 
Cultura y las Ana,  1" edicion, 2006, 
pp. 118-119. 

Imagen 5. "Mixes". 
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En conclusion, podemos decir que si bien hubo diferencias en los usos de la fotografia tanto 

en el ambito ''profesional" como en el cientifico (en la antropoiogia en este caso), tambien 

hubo similitudes; en primera la atraccion por "el otro", el desconocido (en este caso el 

indigena); y en segunda, que el proceso mental que influyo en la produccion fotografica fue 

el de la clasificacion, diferenciacion e identificacion. Como lo menciono Pierre Bourdieu: 

. . e n  un grupo social la practica fotogdtica se subordina a las regias coleclivas (ya sean 
estiticas. documentales o morals) como Rquemas de percepcion. pensamiento, y 

' apreciacion comunes a todo el 

En este sentido fotografos y antropologos compartian una forma de  ver el mundo, aun 

cuando el uso y la produccion fotografica fueran distintos, el hecho de ver en ellas una forma 

de representar un mundo basado en un orden en el cual cualquier elemento ocupaba un lugar, 

ademas de la atraccion por atrapar al otro en una esfera estatica, a traves de la cual quedaria 

perpetuado, fue un elemento en comun. 

" Pierre Bwrdim e< al. Lofilog~apa. un arte intermedio. Gustavo Gill, Barcelona, 2003, p. 44. Citado en Deborah 
Domtinsky AlpRstein, "La fotografia como fuente histonea y su valor para la histonografia" m Fuenles 
humnisticor, Mexico, Univmidad Autonoma Metropolitana- Azcapobalec-Departamento de Humanidades, 
numem 31,2005, p. 127. 





Capitulo 2 

Estudios sobre las razas en la conformacion de la Antropologia como ciencia 





2.- Estudios sobre las razas en la conformacion de la Antropologia como ciencia. 

En la segunda mitad del siglo XIX tomo lugar una discusion que de alguna manera se 

relacionaria con el desarrollo de los estudios antropologicos, tal discusion giro en tomo al 

establecimiento de la antiguedad humana.' 

La prehistoria,' a traves del analisis de restos materiales, tanto oseos como liticos, 

depositados en los estratos geologicos; contribuyo a problematizar si la humanidad habia 

existido antes del Diluvio mencionado en La Biblia, dado que el registro arqueologico 

prehistorico, mosttaba que la existencia de la humanidad precedia a tal acontecimiento. Por 

otra parte, al problema de la antiguedad subyacio el problema del origen. La discusion entre 

aquellos que planteaban un origen unico de la humanidad, y quienes argumentaban un origen 

a partir de diversos linajes, ya fuera por creacion o diversificacion, habia dado la pauta para 

la realizacion de investigaciones que pudieran esclarecer si la humanidad se habia originado 

por monogenismo o poligenismo. 

Algunos factores que permitian dudar de un origen unico eran la diversidad fisica, 

linguistica y de organizacion social, entre los gnipos que habitaban el mundo. En este sentido 

fue que la antropologia decimononica se relaciono con el estudio de las diferencias tisicas, 

principalmente, desarrollandose asi un conocimiento que hoy conocemos como antropologia 

fisica. 

Aun en las primeras decadas del siglo XX, el termino de "antropologia" estuvo 

relacionado con la "antropologia fisica". Una definicion de Antropologia dada por Ale5 

HrdliCka, decia: 

More specifically Anthmpology rnay also be defined as that ponion of syslmatic 
resrarch which deals with the differences, and causa of differences, in stnicture, in 

' Daiald K. Grayson, nie Establishment of H u m n  AnliquiN, Univmity of Washington, Acadmic Press, 1983. 
' Entendida como una disciplina que estudia los restos matmiales de  miedades anteriores a la produccion de  

1 doeummtas escritor, principalmente sociedades del palmlitico, estudios basados en metodos y tecnicas 
arqueologicas, lo cual dio origen al concepto de arqueologia prchist6rica. cuya diferencia can la arqueologia 
radicaba en que esta ultima implicaba el esnidio de  restos materiales de  sociedades clasicas o %vilizadas". Para una 

) mayor precision rspecto a la finalidad y el d w m l l o  de la prehistoria como un comeimiento cientifico, cfr. 
Alfonso Ramira (Qlicia, Aproximociones o lo historio de la arquroloxia. HipOreris sobre lo g b i s  de la rnethode 
Bonipr? In choine ophlo ire  m lo obro de Francois Borde< y Andre Leroi-Gourhan. 1945-1964, tesis para optar el 
grado de licenciado m Arqueologia, Mexico, Escuela Nacional de Antropologia e Historia, 2008. 



funclmn. ~d in al1 Mher manifatalions of mankind. accordino to time. variel?.. place knd 
condnion.' 

A su vez la "Antropologia" se subdividia, siguiendo a Ale: HrdliCka, en: Arqueolo~ia, que 

implicaba el estudio de los productos materiales del hombre en el pasado; Etnologia, 

dedicada al estudio de la linguistica e intelecro del hombre y sus actividades humanas en el 

presente y finalmente la Antropologia Fisica que abordaba el estudio de la anatomia racial, 

fisiologia y patologia, designada tambien con el nombre de ~ n t r o ~ o l o ~ i a . '  

El estudio de tales elementos por parte de la Antropologia, se inserto en discusiones 

que planteaban explicar procesos mas complejos como el desarrollo, la evolucion y por 

supuesto el origen de la humanidad, como ya ha sido mencionado. Los antropologos fueron 

promotores del estudio de los restos oseos a traves de la anatomia comparada, con la 

finalidad de encontrar pruebas de que la humanidad habia existido desde hace mucho tiempo 

y que ademas, independientemente de que fuera producto de un origen comun o diverso, se 

componia de distintas sociedades o razas y cada una de ellas, ocupaba un espacio en la 

evolucion y en ultima instancia representaba un momento en e l  desarrollo de la humanidad. 

El  siguiente capitulo pretende analizar por una parte, como el concepto de raza 

represento una pieza clave en la construccion de un discurso que permitio a la antropologia 

establecer cientificamente la existencia de diferencias entre los grupos sociales, lo cual 

conllevo a la creacion del prejuicio de que en la humanidad las razas podian ser grupos 

inferiores o superiores de acuerdo a su estado evolutivo o bien al grado de su desarrollo 

civilizatorio. 

Por otra parte. se presenta como la teoria antropologica fundamentada en estudios 

de anatomia comparada de los restos oseos comenzo a explotar otros metodos como la 

etnografia con sus respectivos instrumentos, entre ellos la fotografia, que de igual manera 

sustentarian la existencia de diferencias raciales que conducirian a una clasificacion 

peyorativa de la humanidad. Asi, la antropologia analizaria tanto las sociedades muertas 

Mhs especififammte, l a  Anbopologia puede ser definida como una parte de la investigacion sistemiliea la cual se 
ocuria de las diferenciar. las caus;s de las diferencias de la estnichira el funcionam~enlo v o l m  manifestacimcs de 

Biology, 1919. p 7. 
' Ihid., p. 8. 



como vivas, valiendose de metodos como la osteometria y la antropometria, 

respectivamente.' 

Finalmente se reflexionara como tanto el proposito de los Estados por constniir una 

identidad nacional y el de los antropologs por explicar la diversidad racial, confluyeron en 

el desarrollo de  las investigaciones aniropologicas con base en las exploraciones etnograficas 

cuya estrategia metodologica fue estudiar al otro, el cual condenado a extinguirse debia ser 

perpetuado a traves de la forografia y de otras representaciones puestas en escena en los 

museos. 

' Nicolas Le& COIw'm de Antmpologio Fisim del Museo N<~cionr?lde Etnogmfia ArqueoIogh e Histori~~, Maiico. 
Imprenta del Museo Naeiml,  191 1 .  p. 2. Y tambien cfr. Nicolas Leon. Antropologia es la Antropologio 
Firiea .y con que objeto hoy un Deportamento de ese nombre en el Mvreo Nacional de Arqueologia. Elnogrofia e 
Hisrorio?, Mexico. lmpmta del Museo Nacional, 1924. p. 3. Donde el autor reitera la diferencia mtm las 
mediciones de mkdades mueilas y vivas. 
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2.1. Raza y racismo, entre un concepto y unaproctica en antropologia 

Para los hombres del siglo XIX, el hombre moderno era la cuspide del desarrollo humano 

avalado por el grado de civilizacion que habia alcanzado; sin embargo, no todos los grupos 

humanos habian alcanzado tal estatus, incluso, aun existian grupos "primitivos" cuyo estudio 

podria decir algo acerca del pasado de la humanidad ahora moderna. 

Si bien los restos oseos representaban un momento de la evolucion humana hacia su 

forma moderna, los antropologos tambien hicieron estudios sobre sociedades vivas que 

tambien eran representativas de tal proceso, de ahi el interes por realizar trabajos de campo 

que incluian la toma de fotografias antropometricas, las cuales significaban la p ~ e b a  de que 

tales sociedades aun se encontraban en proceso de evolucion. 

Estas sociedades "primitivas", se encontraban fuera de Europa, fue por ello que los 

antmpologos incunionaron en el estudio del otro realizando viajes de investigacion. E l  otro 

era opuesto al hombre occidental, y en ultima instancia fue considerado como el "sin 

h is t~r ia" ,~  opuesto tambien al hombre oriental de alta civilizucion estudiado por los 

orientalistas.' Ese otro se encontraba entonces, principalmente en Africa, America y 

Oceania. 

L o  anterior explica, en parte, por que si la profesionalizacion de la antropologia se 

produjo primero tanto en algunos lugares de Europa como en Estados Unidos, los 

antropologos realizaron la mayoria de sus investigaciones en otros lugares; ademis de que 

cabe reconocer la relacion intrinseca entre el colonialismo y la  busqueda de una 

argumentacion cientifica que lo  justificara. Asi, 

... el antmp6logo solia SR ciudadano de la poencia colonizadota del pueblo m mudo 
(por ejemplo I? antmpologos britanicos m Afiea Onental y del Sur. los antmpologos 
fmnceses m Afica Oecidental. los antmpolagm nonorteamericanos en Guam o los que 
estudiaban a los indios none;imericams. las antmpologm italianos en Libia).% 

Eric Wdf, "htmduclim" m Eump and lhe People wilhoul Hirrov. Califomia, Univmity of Califomia Press, 
1982,pp. 3-23. 
' Immanuel Wallmein, "La constniecion hisI6rica de las ciencias suciala desde el siglo XVlll hasta 1944" m 
Abnr lor ciencias socioles. Mexico, siglo veintiuno editores. 2003, m. 3-36. 
"bid.,p. 25. 



Los gnipos sociales estudiados por lo  antropologos fueron _oeneralmente llamados 

razas9 Tal concepto implicaba una tendencia a diferenciar y clasificar a los seres humanos, 

algo caracteristico de la episleme moderna, diferente de la epistenie clasica en que se 

utilizaba la ana~ogia.'~ 

En las ciencias modernas fue notable el procedimiento de comparacion para el 

efecto de comprender y explicar el mundo, como en la economia politica, la filologia y la 
1 

biologia." La antropologia no escapo al uso del analisis comparativo, a traves del cual 

intentaba descubrir cuales eran las causas "naturales" de la diferenciacion humana, las cuales 

habian dado como resultado la variabilidad de razas. 

Si bien los antropologos pretendian clasificar la especie humana en razas, 

"procedimiento cientifico objetivo", no podemos ignorar que ellos estuvieron permeados por 

un ambiente intelectual en el cual las ideas evolucionistas y positivistas que sustentaban la 

existencia del progreso, pasaban por un momento algido, lo cual influyo en la construccion 

de juicios de valor subjetivos sobre las clasificaciones raciales; dando como resultado la 

creencia de que existian razas inferiores y superiores, las cuales adquirian uno u otro adjetivo 

de acuerdo a su cercania con la cumbre civilizatoria. 

En este sentido los estudios acerca de las razas adquirieron un caracter racista ya 

que el hecho de la clasificacion racial conducia a una diferenciacion valorativa. Sin embargo, 

cabe aclarar que si bien el termino racismo implicaria la idea de raza uno de los conceptos 

mas reconocidos dentro del vocabulario cientifico de la antropologia," la idea de raza no 

implico el racismo, o por lo menos en los "origenes" de la palabra raza no fue asi. es 

que el estudio de las razas dio pauta para el desarrollo del racismo, y no solo como un 

concepto teorico sino como una practica de discriminacion? 

' Ibid., pp. 24-25. 
"' Cfr. Michcl Foucault, "Las cuatro similawb" en Las polobrm y los cosos, Mexico. si& veintiuno editom, 
2007, pp. 26-34. 
" Ibid. 
" Concepto que en realidad no tiene una definicion propiamente cientifica. Cfr Le Xouveau Pelil Roherr. 
Dic1;onnoire alphaberrque er analogipe de 10 Ionguefmqk 2D08. Paris, Didionnaim le Rabert-SEJER, 2007. 



21.1. Sobre d cnncepto de ruzu 

Antes de formar parte del lenguaje cientifico de la antropologia, el concepto de raza ya 

existia, sin embargo, fue hasta el desarrollo de la episteme moderna cuando su uso comenzo 

a tornarse racista. 

Como todos los conceptos, la palabra raza, ha tenido cambios en su contenido de  

acuerdo a procesos historico sociales. Por ello es que la palabra raza no siempre implico 

connotaciones racistas, sino hasta que se vinculo al estudio de los seres humanos. Mientras 

que el racismo es una palabra situada entre 1930 y 1969 que, de acuerdo al Shorter Oxford 

Eoglish ~ i c t i n n o ~ y , ' ~  significa ia creencia de que entre las razas existen diferencias que 

causan tanto la inferioridad como la superioridad de los grupos sociales; la palabra raza tuvo 

un "origen" mas antiguo a traves del cual se puede observar este cambio tan cmcial en su 

contenido. 

La palabra raza es de origen frances y se deriva del italiano rozzu, el SOED'" da una 

aproximacion sobre sus primeros usos y la situa a mediados del siglo XVI. Asi, "la 

etimologia de  la palabra rozo (lo mismo que los temas vinculados a ella como roce (en 

frances), ruzzu (en italiano) y roce (en ingles)), deriva de horas, una palabra vinculada a la 

crianza de caballos,"" lo cual sugiere que su uso estaba vinculado al ambito animal. 

implicaciones tenia el analisis de "razas"? 

En el amilisir de los clasicos, el organo era definido a la v a  por su estmclura y por su 
funeion; era como un sistema dc doble entiada que palia leme exhaustivammte sea a 
panir del papel que representaba (por ejemplo. la repmduccion). sed a panir de sus 
variables morfologicas (forma, tamano. disposicion y numem): los dos modos de 
desciframiento se cubrian m lo justo, pero enn independientes uno del o1m -el pnmem 
enunciaba lo utililable. el segundo lo identificable.'" 

En este sentido, es posible considerar que raza implicaba denominar 

sustantivamente a un "ser", sin enfatizar algun caracter de forma valorativa. Un primer 

cambio en el contenido de  la palabra raza, antes de ser utilizada para el ambito humano, fue 

" Shorter Ox/d English Dictionaty, Oxford, University Ress. 2007 (SOED de aqui m adelante). 
" lbid. 
" Cado Ginzbure S R n o a m s  de familia v ahles de familia: dos me(aforas coenoscitivas" m Conlmhirto~as, 



precisamente la adicion del sentido valorativo, lo cual fue notable en los estudios de Cuvier 

(1 769-1 832). Como menciona Michel Foucault: 

Ciivm [ . ]  somete la disposicion del Organo a la soherania de la funcion 1. ] Esta 
referencia a la funcion. esta separacion entre el plan de 1.1s identidades ? el de 18s 
dlferrncms hace surgir nuevas relaciones las de roexislrncio. ,erorrpio inrerno 
dependencm con respecto a un plan de orgmiiacion." 

De esta manera Foucault hace de Cuvier y sus estudios de anatomia comparada, un 

ejemplo para observar esa ruptura en la epislerne ~cc idenfa l , '~  donde la comparacion y a 

partir de ella, la diferenciacion, fueron conceptos clave en la forma de percibir y explicar el 

mundo. 

L a  comparacion entre las funciones de los organismos dio la pauta para realizar 

clasificaciones entre los "seres vivos", las cuales comenzaron a implicar cuestiones 

valorativas. Funciones como la respiracion, la digestion, la circulacion, la reproduccion, el 

movimiento; permitian establecer ... 

e n  todo lo viva una amplia semejanza que se puede distribuir de acuerdo can unaescala 
de complejidad decreciente que va desde el hombre hasta el zmfito [sic]. en las especies 
superiores estan presentes toda las funciones. despues se las ve desaparecer unas tras 
otras. y por Ultimo, en el roafito [sic) ya no hay "centro de ciruilacini. n i  nervim. ni 
centro de sensacion: cada punto parece nutrirse por succion".'" 

Ademas del enfasis jerarquico subyacente a la comparacion, podemos encontrar otro 

elemento importante, el hombre como una especie superior. 

La anatomia comparada no se limito al estudio de las diferencias entre los "seres 

vivos", incluyendo al "Hombre"; tambien se encamino hacia el analisis de las diferencias 

entre grupos sociales y de igual manera se establecieron jerarquias entre ellos. Asi, 

Georpes C~uvier. wdrl)  hailcd in Fmncc ac thc i\nstotle o f  his agc. and a loundsr ol 
gmlopy. palarontulogy, and m o d m  mmpamive anaorny. rcfrnrd lo natnr Africam ac 
'?he most degraded o f  human mes. whose f o m  approaches that o f  thc heasl and whose 
intelligence in nowhere grcat enough to arrive al &lar govemment.'"" 

" Ibid., p p  259-260. 
1% Cic la nota 35 de la pagina 21, en donde es seilalado tanto el significado del concepto episleme ocddenld o l o  
el sentido de su "ruptura" 
'" Cuvier, Tablemi 6lementoire. pp. 6s.. citado en Michel Foucault, Los polobrosy las cosos (mies citado), p. 265. 
2" Ceorges Cuvier, considerado en Francia como el Aristoteles de su tiempo, y un fundador de la geologiq la 
paleontologia y la anatamia compareda modernq se refirio a los nativos africanos como .'la mas degradada de las 



Lo anterior representa el interes por comparar y diferenciar encauzado a establecer 

la inferioridad de un gmpo social o bien de una "raza humana" con respecto a otra. 

Mientras que, como se ha mencionado, las funciones implicaban un indicador en la 

complejidad de los "seres vivos", parametros fueron utilizados para valorar y establecer 

jerarquias entre los seres humanos? 

2.1.2. Cranmmeiria e inteligencia humana en los albores del racismo. 

Durante el siglo XIX la ciencia comenzo a asignar un "valor" a los seres humanos, el cual 

tuvo como base teorica al determinismo biologico. E l  indicador de tal valor sena establecido 

por la medida de la inteligencia, y fue la craneometria el metodo que permitio alcanzar el 

objetivo de medir," ocupandose esencialmente en las propiedades fisicas del ~raneo.~' 

L a  mediada no solo de los craneos sino tambien la de otros huesos, condujo al 

hecho de clasificar a los seres humanos, en thn inos generales, como superiores e inferiores, 

racionales y 'primitivos"; a tales clasificaciones se les etiqueto cientificamente como 

"razas". 

Paul Broca, fundador de la Sociedad de Antropologia de Pans en 1859, habia 

considerado que el tamano del cerebro tenia relacion con el grado de inteligencia. Fue 

entonces que planteo que las "mas altas" funciones mentales se hallaban en la region anterior 

del cortex, mientras que en el area posterior las sensaciones y emociones?' 

Por otra parte Louis Pierre Gratiolet (1815-l865), considero como indicadores de la 

inteligencia a las suturas craneales, argumentando que estas cerraban mas temprano y en 

diferente orden con respecto a razas inferiores como los negros, en quienes ademas de que 

cerraban mas tarde, las suturas de enfrente cerraban primero y las posteriores despues, en 

sentido inverso a los blnn~os.'~ 

m a c  humanas. cuya furnia sc apwxtmaha a la de 10% mimla y cuya mcl~grncia m insuficiml para alcarvar un 
g o h i m  . Sicphm Jay C i l b  /he Wtrmrarurp olAlon. Nucva Y o k  Nimun. 1996. pp Mi. 6 g  



Con base en la forma del craneo, Gratiolet clasifico a los grupos humanos en razas, 

clasificacion que fue aceptada por Broca, quien anos antes habia tenido desacuerdos con 

Gratiolet. La clasificacion fue establecida de la siguiente manera: 

~~race~lronrd~s" (whiles wilh anierior and frontal lobes most highl? devrlopedl. races 
por;eralC (Mongoltans aith parielal or mid lobes most prnminent). and roces 
occip;rols (black with most in (he back)." 

Como se puede observar, los estudios craneometricos intentaban demostrar que 

existia una superioridad de la raza blanca en relacion a la raza negra; por ejemplo, Roben 

Bennett Bean (1874-1944). publico en 1906 un articulo dmde presentaba un analisis 

comparativo entre "cerebros" (a partir del tamano de los craneos) de negros americanos y 

blancos. En dicho analisis estudio el corpus callosi~m y fundamentalmente el genn, donde se 

guardaban las funciones mas "complejas"; y el splenitrm, donde residian las capacidades 

sensomotoras. Sus conclusiones afirmaron que los blancos tenian un gen11 relativamente 

largo y por lo tanto eran mas 

Ademas de los estudios de la forma de craneo tambien se realizaron analisis sobre el 

angulo facial, como lo hizo Anders Retzius (1786-1860). y del foramen magnum, por parte 

de Broca." En general, los estudios mencionados, establecieron una relacion entre las formas 

de los huesos y las mayores o menores "capacidades humanas", prevaleciendo asi la 

importancia de las funciones, como la inteligencia, para determinar el grado de complejidad 

de una raza respecto a otra, lo cual implico la creencia de que existian razas inferiores y 

superiores. 

25 "rozas frontalc~" (blancos con los Iabulos anterior y irontal sumamente desarmllados), "rozos pirierales" 
lmongoles con los lobulas medios o parietales mas prominentes), y " r m n  oecipiroles" (negros con l a  parte 
posterior mas desarrollada)'' lbid.. o. 129. '" Cabe mencionar que las afirm&ones de R o k n  Bennett Bean, fueron refutadas por Franklin P. Mall. quien no 
encontro dlfcrencias entre los crineas. Ch ibid., p. 112. 
'- Ihld, pp. 131-133. 



2.2. Enhe unfropomeniu y emogrupa. Lu fotogrupu como un inshwmenlo de 

interpretucion ruckl. 

Los estudios comparativos en tomo a las diferencias raciales, no solo se dieron en el ambito 

l "local", como el trabajo que hiciera Paul Broca de comparar el tamano del cerebro de 

poblaciones de los siglos XVIII, X IX  y X X  a partir de muestras que obtuvo de tres 

cementerios de ~ar i s , '~  tambien se realizaron estudios foraneos, como el caso de Samuel 

George Morton quien llego a reunir cerca de 1000 craneos, interesandose especialmente por 

los de los nativos american~s.'~ 

La  craneometria, es decir el estudio y'medicion de los restos oseos del craneo 

humano, tuvo entre sus objetivos establecer, por un lado, una secuencia evolutiva de la 

especie humana, y por otro, la clasificacion de las razas humanas. George Morton 

comprendio la importancia de coleccionar muestras oseas desde una ocasion en que se 

encontraba dando clase sobre las diferentes formas del craneo de las 'kinco razas de 

hombres", cuando se vio en la incomoda situacion de no contar con craneos para demostrar 

1 tales diferencias; el reflexiono: "1 could neither buy nor b o m w  a cranium o f  each of theses 

races [...] I at once resolved to make a collection for myself."'O E l  resultado de aquella 

decision fue la coleccion de 968 craneos 

Ademas de la anatomia comparada, tambien fue desarrollada la antropometria, 

conocimiento que Ale: HrdliEka definio como: 

... el ane o sistema convencional del medir el me<po humano y las pana que lo 
componen. Las sistemas de medicion del cranea y del esqueleto, se c o m e n  
respfftivamente por los mmbnr de craneometria y ostmmetna. pem a menudo se 
refunden ambos terminos m el de antmpnnetna." 

Las mediciones antropometricas no solo fueron obtenidas directamente de los 

craneos o esqueletos, otra forma de o b s e ~ a r  los caracteres particulares de las razas fue a 

'' Stephen Jay Gould. nie Mismeasure o f M m  (antes citado), p. 127. 
lbid.,p. 83. 

""Yo no podia comprar ni pedir pnestado un e r h m  de cada una de s a s  mzas [...] -lvi hacer una coleeeion 
pmpia-. Cfr. AiAleS Hrdlifka. PhyfleolAnrhmpnI(~gy ir,  Americo, AmcrEcsn Anthmpologist. volumen. 16, n u m  4, 
wtubdiciembre, 1914, p. 513. " Al& Hrdlifka, Antmpometda, D. F., sil, slf, p. l. (Tmductor Rubin de la Bohlla) 



traves de las totografias antropometricas. las cuales eran tomadas a los indigenas que 

habitaban donde los antropologos realizaban sus investigaciones etnograficas. 

Asi como el analisis craneometrico implicaba obtener el tamano de los huesos que 

componen el craneo, ejemplo de ello fueron los trabajos de Samuel George Morton: Craniu 

Americana, 1839 y Crania Aepptiacu. 1844; con la intencion de clasificar a las razas;" 

posteriormente, la fotografia antropometrica tuvo como principal objetivo obtener una toma 

cientifica que posibilitara el analisis descriptivo y comparativo de los caracteres raciales, a 

traves de la  produccion de retratos de frente y de perfil.'3 

Asi. este nuevo instrumento de la antropologia, es decir, la fotografia, fue altamente 

valorado en las investigaciones etnograficas, tanto por la "facilidad" que implicaba obtener 

una imagen en relacion a un craneo, como por la nitidez de los caracteres fisicos que se 

lograban captar. de los cuales, de alguna manera solo se especulaba a traves de los restos 

oseos: como el color de la piel (que en la fotografia de blanco y negro, va del claro al 

oscuro). la forma de cabello y de los ojos. 

Ademas de las implicaciones cientificas, las imagenes tuvieron otras implicaciones. 

como la perpetuacion de grupos que estaban "destinados a desaparecer" debido al curso de la 

"evolucion y el progreso". 

2.2.1. El sentido de la fotograpa anlropornem'ca 

Como ya ha sido mencionado a lo  largo del capitulo 1, el estilo en que eran tomadas las 

fotografias antropometricas fue el retrato, uno de los primero usos de la imagen fotografica. 

Ademas de que tales retratos tuvieron la funcion de "resguardar" a los grupos indigenas 

" Para obtener la talla de los craneos, Samuel Gearge Mortm, w dio a la larea de llenar las cavidades crwcales con 
semillas de mostaza para medir el volumen en pulgadas cubicm, el raullado y detalles de tal procedimiento hiemn 
  re sentados en las obras mencionadas. Cfr. Steohen Jav Guold. 7he Mism~an<re of Man (ankr citado). a. 85. Pw , -  . ~ ~ ~ ~ . ,  
nila p.m. h t n >  de I m  prophilor de Monon en i.,rno a la puhlicacii>n de r'runu Arwrmifii. se cn;<inirahs cl de 
dctzninnr a i r a rn  dr la e ,  tdmci3 i,ileol"pica s i  lbs ahongincr amrricanos de i d a s  la$ ip<r.a$ h3hw pencwcido 
a una raza o a una pluralidad de razas", (lo cual estuvo relacionado con el debate entre poligenismo y 
monngenisma). Cfr., Ale3 Hrdlitka, Physical Anlhropologv ;nAmer;ca (antes citado), p. 515. 
li 

Requerimientos mas especificas en toma a como debian elaborarse las f o t p f i a s  anbopometricas o bien 
3ntrooolOeicaS.. son mencmnados mr N#wlas Le6n en sil manual sobre fotomafia etnomafica. en el cual remite 

Imprenta del Museo Nacional. 1906, p. 3. 
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proximos a "desaparecer", tambien representaron un medio a traves de cual era posible 

establecer una clasificacion racial de los diversos grupos humanos 

La ciencia natural que se ejmio desde el siglo XIX, supiso que para d e r  c o m a  habia 
que clasificar, y para d e r  clasificar, habia que poder deswinponer en panes que se 
pudimn describir, medir, comparar, analizar Primem los dibujos, despues las litografias 
y algunas pinturas, y finalmente la fotografia, se conviniemn en doeummtoi que 
acompakmn a los relatos de viaims extranjeros, y a las exploraciones de los primaos 
arqudops, anmpologor y etnografos." 

La fotografia era considerada un auxiliar necesario para el antropologo pues 

implicaba "la mas acabada descripcion que se hiciere del tipo etnico, caracteres raciales, 

particularidades de conformacion fisica, usos y cost~mbres."'~ 

El uso de la fotografia en el ambito cientifico implicaba "objetividad", pues se 

pensaba que era una representacion fiel de la realidad, un "dato puro sin interpretacion 

alguna",'6 que superaba a los dibujos, los cuales implicaban una accion subjetiva. Por ello es 

que podriamos considerar que el uso de la fotografia daba legitimidad cientifica a la 

antropologia, ya que representaba el testimonio de las observaciones realizadas durante la 

investigacion. 

2.2.2. La importancia del metodo emograjico en el analisis de las razas humanas 

Es importante reiterar que la ciencia antropologica tenia entre sus objetivos explicar las 

causas de la diferenciacion humana, para lo cual recurrio al proceso de comparacion; asi, con 

el apoyo de la fotografia antropometrica, era posible establecer diferencias raciales. 

Como se ha mencionado, tal fotografia implicaba hacer tomas de individuos 

"representativos" de una etnia, representativos en el sentido de que poseian las caracteristicas 

" Debmah h t i n s l r y  Alpnstein, Lo vida de un Archivo. Merim indigeno y la fotogmfla emogrdficco de los anos 
-enfa en Mexim. Tesis para optar el grsdo de doctora en historia del ane, Mexico, Universidad Autonoma dc 
Mericc- Facultad de Filasotia y Letns.2003, p. 15. 
" Nieolhs LNn, InsnUecionesporo hacer /ofogr<~/iay emo<nfmpd&ic<1~. . (antes citado), p. l. 
U McchUlild Rustch, Enrre el compo y el gabinete. Nocionoler y emonjeras en lo pmfesionoli~~don de lo 
onfropologio mericano (1877-1921), Mexico. Instituto Nacinial de Anmpologia e Historia/ Universidad Naeimtal 
Autonoma de Mexico-InstiMo de Investigacimes Anmpologieas, 2M7, p. 61 
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i i  mas comunes en la mayoria de quienes integraban el grupo. El sujeto era posado, por lo 

regular, ante un fondo blanco o neutro, el cual podia ser una manta o una pared; entre las 

posturas que debia mantener, se encontraban: sentado de perfil derecho e izquierdo, sentado 

de frente (la toma era de la cintura o del busto a la cabeza), de pie de frente y de perfil de 

ambos lados y de espalda (toma de cuerpo entero). La intencion del fondo neutro era poner 

como centro de atencion al cuerpo humano y las posturas intentaban exaltar los caracteres 

fisicos "singulares" a la etnia que se estaba presentando como objeto de analisis. 

El hecho de encontrar el tipo de fotografias mencionadas en los textos impresos de 

algunos anh.opoiogos, como de Leon Diguet, Carl Lumholtz, Frederick Starr y Manuel 

Gamio nos habla de una parte del proceso de la investigacion etnografica que alude al 

momento de la impresion de los resultados; sin embargo, si vemos a las fotografias mas que 

como simples ilustraciones y consideramos una lectura a fondo de los textos, nos damos 

cuenta de la enorme labor que implico la toma fotografica. 

Tal como lo mencionan Carl Lumholtz y Frederick Starr (de quienes hablaremos 

con mas detalle en los proximos capitulos) en textos como E/ Mexico ~esconocido'~ e In 

lndian Mexico. A Narrative Travel and ~ahor ,"  respectivamente, el hecho de convencer a 

los indigenas para que se dejaran retratar y tambien para tomarles medidas (y hacer sobre 

ellos bustos de yeso, como lo hiciera Starr), en la mayoria de  las ocasiones result6 una tarea 

dificil. Si bien la labor etnografica implicaha que los antropologos ganasen la confianza de 

sus 'bbjetos de estudio" (los indigenas) para que les proporcionaran las facilidades 

necesarias que contribuyeran al optimo desarrollo de las investigaciones; las fronteras 

culturales entre observadores y observados, significaron una limitante para ello; por un lado, 

el trato hacia los indigenas como especimenes y la resistencia de los antropologos a 

involucrarse en su cultura tanto por considerarla "inferior" como para no caer en reacciones 

subjetivas, y por parte de los indigenas, la oposicion a ser tratados de tal manera y a aceptar 

situaciones contrarias a sus convicciones culturales, como el hecho a ser fotografiados 

" Reeisammtc S m .  durante su mbajo emogdfiw, hwo cuidado en elegir a quimcs iba a fotopfiar, 
cmsidmnda que w mtara de individuos tip. Cfr. Frederiek Sta=, iIre Ph.wico1 Chorocfen of the lndionr o/ 
Sourhern Merico, Chiaga, The Universiry of Chicago Press, 1902, p. 4. 
2" Carl Lumhok El M&& Desmnmldo. Cinm onos de exploracion enm lar tribu indigenm de In Sierro Modre 
&cidental: en lo fierro cdienfe de Teoic .v Jalis-co, .Y entre los tarascol de Michoocan. Nueva Yo*, Charles 
Senbn~ Sons, tomo 1,1904. 
'" Fredmick Starr, In Indtan Merico. A Norrotive TrmelondLobor. Chieago, F o k  & Compny. 1908. 



Finalmente, a marchas forzadas y con tensiones entre ambos participes de la 

fotografia antropometrica, hubo un resultado que ahora podemos observar en los textos de la 

produccion antropologica, sin embargo, debemos matizar que tales logros no solo fueron 

posibles debido al empeno de los antropologos o a la flexibilidad de los indigenas, pues las 

investigaciones, aunque ocasionalmente utilizaron para su realizacion fondos economicos de 

particulares o ornatetrrs, fueron financiadas mayoritariamente por instituciones relacionadas 

con los Estados, como las universidades y los museos; estando aquellos relacionados con 

otros Estados. 

Las relaciones intere~tatales~~ facilitaron el desarrollo de los estudios etnograficos 

pues, como se observara en los capitulos posteriores, los antropologos llegaban a las 

comunidades indigenas con permisos autorizados por personalidades politicas locales o 

incluso federales, los cuales les daban plena libertad para hacer "su trabajo cientifico". 

Muchas veces los observadores se sirvieron de tales permisos para obligar a los indigenas a 

comportarse como "objetos de estudio". 

De alguna manera, las investigaciones etnograficas representaban un beneficio tanto 

para los Estados que las financiaban como para los Estados que las acogian, puesto que los 

estudios sobre las poblaciones indigenas, al establecer la "inferioridad" de los grupos 

estudiados, generaban una justificacion cientifica para la dominacion cultural, economica y 

politica por parte del "mundo occidental". Y por otra parte, el hecho de  establecer una 

singularidad de cada pueblo promovia la creacion de estereotipos que coadyuvaban a la 

constmccion de identidades nacionales necesarias para el forta!ecimiento del nacionalismo. 

'' lrnmanuel Wallmein, T I  surgimimto de los sistemas estatales: naciones- estado soberanas, colonias y el sistmia 
inurestatal" m Andl;sirdelsisremo-mundo, Mkrico, siglo veintiuno editacs. 2005, pp. 64-85. 
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Detras de la aventura etnografica cuyo fin esencial era contribuir a explicar la diversidad 

humana tanto fisica como cultural; hubo instituciones como las universidades, que apoyaron 

las investigaciones con "otros" objetivos, entre ellos, coadyuvar al fortalecimiento de 

identidades nacionales, elemento clave para la consolidacion de los Estados Nacion. 

Para apreciar tales intereses es importante preguntamos primero concepcion se 

tenia de nacion y como se crearon las identidades nacionales'? E l  escritor frances Ernest 

Renan (1823-1892) considero, en respuesta a la cuestion "Qu'est-ce qu'une nation? ... que la 

nacion necesitaba de un territorio, lengua y cultura unificadas";" en este sentido podemos 

entender por nacion la amalgama de tales elementos. Ahora, para que dichos elementos 

pudieran mantenene unificados era necesaria una poblacion que se apropiara de ellos, tal 

posesion solo sena posible a traves de un proceso de identificacion. E l  papel que tuvieron los 

antropologos en dicho proceso fue diferente tanto en la consolidacion de identidades en los 

paises en donde realizaban sus investigaciones como en su "pais de origen". 

En este sentido, la manera en como los trabajos etnograficos de los extranjeros 

contribuyeron a la creacion de algunas identidades nacionales en Mexico, como la del 

"indio"; fue a traves de los juicios que establecieron acerca de las poblaciones indigenas 

quienes les causaban admiracion y al mismo tiempo desprecio (como se vera en el capitulo 3, 

con los diferentes antropologos que se mencionan), juicios que hicieron de los indigenas una 

imagen que representaba los "origenes" de la identidad mexicana. 

Por otra parte, los mismos juicios que contribuyeron a enaltecer al indigena 

mexicano, fueron Utiles para establecer la inferioridad y la inacabada "evolucion" de aquellos 

gmpos en comparacion con la "civilizacion occidental". 

Sin embargo, los estudios sobre las razas no solo fueron desarrollados en las 

"colonias" y a traves de :rabajos etnograficos, tambien en las diferentes regiones del "mundo 

occidental" se realizaron estudios en tomo a ello, pero, las investigaciones estuvieron 

encauzadas, principalmente, a buscar donde se habia originado el ser humano "moderno", 

" Mawkio Tenorio Trillo. Artilugio de lo nocion moderno. M&im n lar ~xpoxidone-r uniwrsoles. 1881)-1930, 
Mexico, Fondo deCulhm Economica, 1998, p. 110. (Traductor G&n Franco), 
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por ello fue impulsada la paleontologia, principalmente, teniendo un lugar importante la 

antropometria. 

Entre la busqueda del los origenes de cada raza tambien hubo un proceso de 

discriminacion de razas, necesario para enaltecer las particularidades de cada una y tambien, 

justificar la inferioridad de unas sobre otras. Por ejemplo, el aristocrata Joseph Arthur de 

Gobineau, consideraba que la  "'raza aria' era una casta 'superior', pura, minoritaria, elegida 

y privilegiada, destinada en todos los paises a gobernar y a dirigir el destino de las razas 

mestizas e ' infer iore~' ."~~ 

Los antropologos desarrollaron sus investieaciones en el contexto social, politico y 

cultural, mencionado, es decir, durante el proceso de consolidacion ideologica43 de los 

Estados-Nacionales y de la expansion colonial decimononica, y entre las consecuencias de 

tal hecho, estuvo la produccion de investigaciones que fomentaran la unidad nacional. 

La construccion del otro como una identidad externa y diferente a la propia 

contribuyo a la creacion de identidades nacionales, siguiendo la formula: el es lo que yo no 

soy y yo soy lo  que el no es, pues somos personalidades distintas porque pertenecemos a 

espacios y tiempos particulares, esa particularidad propia de cada uno es lo que nos hace 
M diferentes y unicos ... 

N o  debemos dejar de considerar que la concepcion del otro, ademas de vincularse a 

un proceso de conformacion de identidades nacionales, tambien nos permite reflexionar 

acerca de una forma moderna de explicar el mundo, es decir, la elasificacion a partir de la 

diferenciacion. Es necesario tener muy presente esto ultimo pues nos ayudara a comprender 

que si bien el encuentro de sociedades desconocidas es un proceso que se ha presentado en 

otros momentos; solo en la modernidad es que el desconocido adquiere la categoria de otro 

como inferior. 

"Juan Comas, W s y  rociimo, Mexico. sepsetentas, 1972, p. 126. 
A 3  El  hecho de considerar la consolidaci6n ideologica, se relaciona m el argumento de Benedici Anderson, quien 
wnsldem que ese pmeso unificador, esencial para la creacion de la nacion, solo existio Idealmente y para los 
letrado% principalmente: debida a que no existio una integracion cultural real que coadpvara a una identidad. Cfr. 
Benedict Andenon, Conunidodes imoginodos. rfleexioner sohre e l  origer y la dflusion del nocionolrsmo, Molico, 
Fonda de Cultura Econdnica, 1993. 
4, Dehido a que se ha derramada mucha tinta respecto al concepto de idenladad, decidi sintetizar el significado del 
mismo considerando la definieih que se presenta en el SOED, en donde se situa el origen de la palabra hacia el 
si@o XVII, entre los anos 1630-1669 e mdica que el contmido de tal concepto se refiere a: lo que hace especifica a 
una penona su individualidad y su perrwialidad Cfr. Shorfer OxfordEngIish DMronory(antes citado). 



fue la diferencia del encuentro de dos culturas desconocidas antes y despues 

de ese cambio en la mentalidad que Michel Foucault ha llamado el cambio de epi.~teme 

clasica a la moderna'? 

23.1. El "re-rncuenlro" con el otro 

las primeros antmpalogos estudiamn pueblos que estaban bajo dominio colonial 
c o n c m  o vinual. [..] Una condicion esencial p a n  el estudio de estos pueblos fue que 
caymn bajo jurisdiccion politica de un estado moderno, garante del aden y el segum 
acceso del antmp610go.<' 

El apartado anterior nos permite insistir en  el encuentro del otro fuera de Europa. 

Sin embargo, he considerado, como lo sugiere el titulo, que mas que un encuentro se debe 

reconocer que fue un "reencuentro", dado que los mundos Occidental y ' ~ r i e n t a l ' ~  ya se  

conocian. 

Asi, antes de la era del imperio:? en el encuentro, ambas sociedades, a pesar de 

verse como desconocidas una a la otra, no existia una percepcion de  diferencia, sino por el 

contrario, una trato de reconocene en la otra a traves de  un pmcedimiento de  analogia." 

Peter Burke sugiere, a manera de ejemplo, que tal proceso puede ser observado a 

traves de las imagenes, como aquella del siglo XVII, que representa a un sujeto Tibetano con 

atuendo catolico (Imagen 6). Tal imagen, de acuerdo a Burke, expresaria el acto de  negar o 

ignorar la distancia cultural mediante la utilizacion de la analogia." 

" lmmanuel Wallmein, Anoliris ddsirlemo-mundo (antes citado), p. 20. 
" Utilizo la ca twr ia  .'onentaY con base m el contenido que le da Bolivar Echweda en el cual se establece que 
oriente no es solo el oriente asiatico, s im  tambih aquellos lugares diferentes de Eumpa. C f r  Bolivar Echwm'a, Lo 
modernidad de /o bomco. Mexico, En, 2000, pp. 23-24. 
" Eric Habsbawm. Lo era del Impeno. 1875-1914, Barcelona, Critica. 2005. 

Decir oue hubo un orocesa de analoeia oan  cmoeer al "otro.' m imolica oue no hava existido una actihd de u .  . . 
xmfobia p,r pane dequ iem vivioon tal acontcc$iii8mto. me dtm i m u  a q u i m a  l l kamn  como a qui- ya 
esiahin. de hecho. las i n tp l i ac iwn  quc tuvv la conquisw furmn drva.tadoras pm las pohl.w~ies mdigmas (un 
tema muy campl j o  que implicatia un analisis especial); en este sentido. es necesario aclarar que al  mencionar que 
"no hubo una pen'qxrion de diferencia" se hace referencia a que no aist ia aun una justificacion eienfifica pata 
discriminar al 'otro". o wr decirlo en termica mas enienles. no existia el "racismo". Pan una reflexion acerca de - 
las diferencia entre xenofobia y ncismo y sobre la historicidad del -"do, cfr lmmanuel Wallentein, "El legado 
de Myrdal: ncismo y subdesarmllo como dilemas-. en Impenror los ciendos socio le^, Mexico. siglo veirniuno 
editores. 2003. pp. 88-1 14. 
a3 Pela Burke, Evewimessing nir U m  o/ lmgez os H i r t o ~ c o l  Evidente, lthaca Nueva York. Comell Univmi ly 
Press, 2008, p. 123. 



Por otra parte, Bolivar Echeverria establece que el proceso de mestizaje habido en la 

"America Espanola", represento una compenetracion entre ambas culturas, en donde el 

opcrrtheid hubiera sido imposible debido a condiciones muy particulares que causaron la 

posibilidad de una relacion de "interioridad: 

No solo la civilizacitm europea estaba en trance de extingiiine. las civiliraciones 
naturales' vivian una situacicin igual o peor que la de ella [ . ]  la estrategia del apanheid 
tenia sin duda unas consecuencias inmediatamente suicidas. que. primero los naturales' y 
enseguida los espatioles, percibieron can toda claridad en su vida p"ctica. [ . ]  El 
mrstizqe de las formas culturales aparecio en la Amkrica del siglo XVl l  primero como 
una esirategna de supervivencta5" 

A pesar de hablar de procesos, lugares y sujetos diferentes, en los ejemplos 

mencionados, se puede apreciar que no hubo un rechazo tajante hacia "el otro", sino mas 

bien una relacion que permitio una especie de integracion cultural entre sujetos 

 diferente^".^' 

from Jan Nieuhof. L.Amhossode de lo 
Cornpognle Orieniale des Provinces 
Unies vers lemperewde lo Chine .. 
(Leiden : J. de Meun. 1665). 

Fuente: Peter Burke, Eyeivirnessmg 
The Uses of lnoges os His~oricol 
Evidente. lthaea Nueva Yo&. Comell 
Univeniry Press, 2008. p. 125. 

*' Bolivar Echeverria Lo mniemidodde lo barroco (antes citado) oo. 53-54 

poroprmror  N ~ w o m i e n r o ,  Mkico, Direccion de talleres grtificos dependiente de la ~eerefaria de Educacion 
Fublica, 1922, p. 426. (Imagen i) Tal imagen pertenece a la tercera pane del texto, dedicada al eshidio de la 
poblacion colonial, en este sentida, la imagen pertenece a ese periodo. por la tanta es anterior a la configuracion 
cientiiica de la antmpologia, as!, la imagen podna quedar hiera de la episrerne moderno. 



b Imagen 7. 'Agronomo de la 
+a colonial con su ayudanle 
indio". 
En esta iltmgen se pude  apreciar 

una gnn similitud entre los das 
dibujos: aunque se tnta de dos 
personas distintas. lo Unico que 
paree dif-iarlos es el vestido. 
ptro la fama del cuetpa, el color. el 
tamano, son sumamente parecidos, 
incluso si ambos tiajemn el mismo 
ahmdo seria dificil hallar 
diferencias. 

Fume: Manuel Gamio. "La -- - . . poblacion colonial'. en Lo poblacion 
del Voll~ de Teorihuacan , Mexico. 
tomo 1, volumen segundo. tmera 
mne. Secretatia de Eduen'ion 

Ya para la era del imperio, la situacion se tomo muy distinta. pues el rechazo hacia el otro 

con base en la percepcion de la diferencia, fue una actitud sumamente recurrente, lo cual nos 

permite observar el cambio en las formas de  explicar y conocer el mundo. 

Louis Agassiz (1807-1873). es un claro ejemplo de la actitud mencionada. Fue 

conocido como uno de los principales seguidores del poligenismo, sin embargo, tal 

preferencia no la adopto en Europa, sino despues de  haber experimentado un encuentro con 

poblaciones negras en America. 

Agasriz had nwer seen a black p~son in Eumpe. Whm he f int  me< black as snvants at 

his Philadelphia hotel in I?da he erpRieneed a pmnouncd vise~al rewlsion. This 

janing expaience coupkd with his sexual feas about miscegenation, apparently 

enablished his mnviction that b1aek.s are separatc sFies?' 

AdemBs de que el ambiente epistemico del siglo XIX implicaba una percepcion algo 

generalizada de la diferencia y clasificacion; las ciencias fueron una especie de  catalizador en 
- - - 

" A m i z  nunea bbia visto un negro m Europa. Cuando por p n m ~ a  v a  se m o n t t u  eon uno, sirviente de un hotel 
de Filadelfia en 1846. el npeimento una pmhinda repulsion. Esa controvatida expeneneia junto con sus tnmrrr 
sobre el mestizaje, al parecer, contribuyeron a wi convicei6n de que los negms eran especies separadas. Stephni Jay 
Gould, ihe Mismmure of Mm (antes citado). p. 76. Para mas delalles a c e m  del impacto de Agassiz. consultar la 
carta que el envia a su madre respecto a esta experiencia. C f r  ibid., pp. 76-77. 



que tales ideas pudieron desarrollarse rapida y plenamente, es por ello que Michel 

~oucault," hizo una reflexion acerca de la ruptura en la epislrme occiden~al, utilizando como 

base de analisis a tres conocimientos que comenzaban a consolidarse cientificamente, la 

economia, la biologia y la filologia. 

La particularidad de las ciencias modernas por explicar los sucesos tanto sociales 

como naturales con una logica asi, y el contexto historico que implico parte del proceso de la 

construccion de los estados nacion, son elementos que nos permiten explicar tanto el sentido 

cientifico como politico y cultural de la antropologia y por su puesto la consolidacion de la 

etnografia como uno de sus principales metodos, pues a traves del quehacer etnografico, los 

antropologos pudieron legitimar la objetividad de esta ciencia y ademas proporcionaron 

elenientos que promovieron el nacionalismo de los Estados. 

23.2. Nacionausmos y la busqueda de los restos del hombre "modernon. 

Como se ha mencionado, uno de los elementos esenciales de los Estados Nacionales es la 

identidad, lo cual implica la creacion de simbolos, ritos, cultos, imagenes, entre otras cosas, 

que den la idea de que existe una unidad en un espacio delimitado tanto geografica como 

social y culturalmente llamado ~ a c i o n . ~ ~  Dentro de la multiplicidad de creaciones con tintes 

nacionalistas, nos parece importante exaltar una, el culto a l  "origen" del hombre moderno. 

Durante el siglo XIX los intereses de cientificos estuvieron relacionados con la 

busqueda del lugar de origen del hombre moderno o "mas evolucionado". Tales actividades 

se vincularon a la conformacion de los nacionalismos, los gobiernos "locales" apoyaron las 

investigaciones que contribuirian a hallar lo restos mas antiguos y con mayor relacion al 

hombre moderno en un espacio que constituyera parte su "territorio nacional".55 

5-  Michel Foucault, Lospolobrosy lascm(antes  citado). 
" Cfr. Eric Hobsbawm niifions ondNmiono1;sm since 1780, Progmmme, Myfh ond Reohy, Cambridge, Cambriee 
University Press, ZCuO. 
S< Cabe mencionar que no solo se prclendia encontrar los restos mas antiguas propios del 'territorio nacional", sino 
tamb~en restas que tuvieran relacion con culturas antiguas, pw ejemplo, las culturai mas apreciadas en el mundo 
occidental fueron la griega y la romana y algunos paises europeos establecieron un origen relacionado a ellas. Cfr. 
Suzanne L. Marchand. Down Fmm Olynpus. A r h a e o l o ~  ond Philhellenis ;n Germu"y, 1750.1790. Princeton, 
N.J., Princeton Unwenity Press, 1996. Cabe mencionar que esa busqueda del origen con el mundo clasica geco- 
romano. tambien se manifesto en el siglo XX, respecto a esta cuetion Bnice G Trigger en "Culture-Histoncal 
Archaeology~', A liirrory qf archaeo1og;nil rhought. Cambridge Ilnwersity PRSS. 2006: hace una relevante 



Asi, los paises europeos se envolvieron en la carrera por encontrar los restos 

humanos mas antiguos que demostraran donde habia sido la cuna de la civilizacion, un 

elemento que importaba era que los restos tuvieran parecido fisico con el hombre moderno. 

U n  texto que ilustra tal relacion, fue el escrito por Ale: Hrdlitka, en el que expuso 

una resena sobre los hallazgos de restos prehistoricos realizados durante la segunda mitad del 

siglo XIX y la primera decada del siglo XX. Asi comienza su texto: 

The exolorations o f  recen1 vean have bmi  oanicularlv fruitful. Thev w m  of wide exteni 
grvpnphicoll) dnJ haic hmught io ceirxr. n iw ofpnmmvc an.hirnlogical rmiainc. so 
ihai uhdc  elmrcs ~ t f  oncieni ~nJu \ i n t~  m hrnnr coulJ k detenninid. l h q  admncd ilour 
knowledge mataally fmm t k  rtandpoinls of palaeontology, geology and stmtigraphy: 
and they resulted in  the recovery n f  examplc o f  well-authenticoted aniient skeletal 
remains of man himself.'" 

Ademas de que el autor exalta la importancia de los hallazgos vinculados con la 

antiguedad humana, el texto en general muestra el analisis de restos oseos de primates 

relacionados con la descendencia de la humanidad. La  idea de evolucion estuvo presente en 

tal analisis, dado que entre mas antiguos fueran los restos menos parecido tenian con la 

fisonomia del hombre moderno. 

La  siguiente tabla realizada a partir de la informacion que da HrdliEka, representa lo  

mencionado. 

apreciacion, incluso alude al hecho de la aficion de H i t l ~  por el ane antiguo &go y mmano, que en Ghiw 
instancia repramto un sentido de identidad. p. 241 
'* Las exploraciones de los ultimos anos han sido paniculamente nudiferas. Su amplihid geoprafica ha haido a la 
ciencia restos arqueologicos antiguos, asf. toda esta clase de induanas antiguas m piedra pud imn  ser determinadas; 
lo que signitieo un avance sobre nuestm conmimiento mataal  de la paleontologia. geologia y esfratigrafia; y el 
m a t e  de ejemplares autenticos de los mtos  antiguos del hombre mismo. Ale3 Hrdlifka. 7lw Mor1 Annent Skeletol 
Remoinr ofMon. Estados Unidos., Washinam Govemment Pnnting Offiee. segunda edicion, 1916 (~"ginalmmte 
publicada en The Smithmian Report for 1913). pp. 3-4. 



Nombre del hallazgo Autor del hallazgo Fecha del 
Hallazgo 

Dr. E. Dubois Pane central de la 
Isla de Java 

In@atena Eoanthropiis Da\ison~ 
Ratos depositados en 
el Britsh Museum of 
Natural Histoq en 
Kenstngton 
Imagen 9 

Mr.  Charlm Dawson 

Horno 
Hetdelhergensis 
Palcnntolo~ical 
lnst~tute of 
Heidrlberg 
Immgen 10. 

Dr. Ono Schoctensack Cerca de la villa de 
Mauer al sureste de 
Heidelbere 
(Alemania) 

Analirado por Paul 
Broca 

The Skull of Gibraltar 
Mweum of  the Royal 
Col les afSuyons 
Imrgcn 11 

The Neandenhal 
Skull and bones 
Provincial Muxum 
en Ronn 

Dr. Fuhlron Westphalia al ante 
de Alemania 

The Spy Skeletons 
Imagrn 12. 

Marcel de Puydt 

Dr. K. GofianoviC 
Kramberger 

Nicolle y Sinel 

Marcellin Bode 

Provincia de Namur 
Belgium 

The diluvial man of 
Krapina. . 

The Pleistocene Man 
of Jersey 

Inglaterra 

The Fossil Man of la 
Chapelle-Aun-Samts 
Im ig rn  13. 

Francia 

Francia The Mwstier Man 
Im8gen 14. 

The "La Quina" 
Skeleinn 
Imagen 15. 

Dr. Hmr i  Martin Francia 



4 l m a g n  8. Pith~aiiihrnpus (Pillrrcon~ltvopi,s crecriu 
Dtthois) 
Fuente: Al& Hrdlifka. Ihe Mos! Ancienr Skelefal 
Remains "f I o n .  Estados Unidos. Washington 
Governmint 
Pnniing Office. squiida edicion. 1916. lamina situada 
entre las paginas I O  y I I 

A lmapn  9. Eoanthmpus Dawsoni (de frente y de 
perfil). 
Fuente: A l d  Hrdlifka, n>c Mosl Ancienr Skeletol 
Remoins of Man, Estados Unidos Washington 
Govemment 
Pnnting Offiee. segunda edicih, 1916. lamina situda 
oitreI.as paginas 14 y 15. 

Almagen 10. H m  Heidelbergensis 
Fuente: Al& Hrdlitka, n>c Mosl 
Ancienr Skeletal Remains of Mon. 
Estados Unidos, Washington 
Govemment Printing Office, segunda 
edicion, 1916, lamina simada mtm las 
paginas22 y 23. 

Almagen II. The Skull of  Gibrahar (de 
frente). 
Fumte: A l d  Hdlifka, n>e Most Ancienl 
Skdetal Remoinr of Mm. Estados Unidos, 
Washington Govemmoit hinting Office, 
segunda edicion, 191 6. lamina situada entre 
las paginas 25 y 27. 



Almagen 13. nie Fossil Man o f  la Chapelle- 
Aux-SainD. 
Fuente: Ale$ Hrdlifka, 7he Mosr Annenr 
Skeleral Remim o/ Man. Estados Unidos, 
Washington Government 
Pnntine M t c e .  segunda edicion, 1916, lamina 
situadaame las paginas 52 y 53. 

4 Imagen 12. The Spy Skeletons 
(de perfil). 
Fiiente: Ale3 Hrdlieka, The Mosr 
Ancienr Skelerol Reirio;m qf .Mm 
Estados Unidos. Washington 
Government 
Printing Office. segunda edicib, 
1916. lamina situada entre las 
paginas 34 y 35. 

AImngca 14. TIIC Mouslier Mw (de frente 
y de perfil) 
Fuente: Ale3 Hrdlifka, 7heMost Ancienr 
Skeleral Reinoins qlMon, Estados Unidos, 
Washington Government Printing Office, 
segunda edici6n. 1916, lamina situada entre 
las pjginas 58 y 5 9 ~  



Imagen 15. The "La Quina" 
Skelmii (de pefil) 
Fuente: Ale* Hrdlifka. 7lre ,Msr 
Aniimr Skelerul R~rnoins of Man, 
Estados Unidos, Washington 
Govemmcnt Pnnting Office. 
svunda edieibn, 1916. lamina 
situada entre las pagmas 56 y 57 

Ademas de que la tabla muestra una frecuencia de hallazgos en Europa Occidental, 

las imagenes representan la existencia o no del parecido con el "hombre moderno". De esta 

manera, podemos observar la insistencia en la busqueda de restos que pudieran comprobar la 

evolucion humana, lo cual estuvo encauzado al fortalecimiento de los nacionalismos 

europeos. 

Por otra parte, las investigaciones en torno a la busqueda de restos evolucionados de 

la humanidad fueron utiles en los trabajos emograficos realizados fuera de la geografia 

europea. En principio, es posible reconocer una similitud de algunas imagenes de los craneos 

prehistoricos con las fotografias antmpometricas, pues las posiciones de perfil y de frente de 

las muestras oseas van a tener consecuencia en el estilo de fotografiar a los indigenas. 

Incluso la relacion entre los restos prehistoricos y los gmpos indigenas vivos, parece 

haber sido muy estrecha, pues si bien las formas de los craneos consideradas primitivas eran 

aquellas que menos parecido tenian con el "hombre moderno", de igual manera, los 

"hombres primitiv~s" eran aquellos cuyos formas del craneo eran diferentes de las de los 

europeos, principalmente. 

Una manera de contrastar el estado "primitivo" de los indigenas de acuerdo a sus 

caracteres fisicos fue a traves de la fotografia antropometnca la cual, insistimos, resaltaba 

tales rasgos. 



Lo que podemos concluir respecto a la relacion mencionada es que los "humanos 

primitivos" habian existido en un pasado muy lejano y la prueba de ello se encontraba en los 

restos prehistoricos, pero, tambien existian en el presente y la prueba la representaban los 

grupos indigenas. Asi, tanto los hombres primitivos muertos como los vivos, compartirian la 

tendencia a desaparecer, los primeros porque las condiciones climaticasacabarian con ellos y 

los segundos porque algun dia los alcanzaria la modernidad; sin embargo, habria una manera 

de preservar su existencia a traves de procesos de conservacion, tarea que fue emprendida 

por los museos. 

2.3.3. Los museos y la preservacion de la "humanidadprimuivu" 

Aun cuando los museos ya tienen tiempo de existir, sus funciones y objetivos han ido 

cambiando de acuerdo al devenir historico. Un momento de auge museografico que nos 

permite reflexionar acerca de la relacion que establecio la antropologia con los museos, fue 

el llamado "Periodo del ~useo" ;~ '  el cual comenzo en 1890 cuyo antecedente inmediato fue 

la fundacion del Peabody Mirserrrn of Archaeologv and Ethnologv en 1866. 

Si bien la Elhnological Sociefy fue fundada en 1839 en Francia y en Nueva York en 

1842, cuyo objetivo era el estudio de la historia natural del hombre, lo cual incluia las 

diferentes razas del genero humano, sus origenes y migraciones y los caracteres tisicos y 

morales que los distinguian:* fue hasta la fundacion del museo mencionado que la 

Antropologia tuvo a su servicio una institucion que promoveria su desarrollo cientifico, 

como diria el mismo George ~ e a b o d ~ . ' ~  

Entre los antropologos interesados por el impulso de la investigacion antropologica 

a traves del apoyo institucional de los museos, encontramos a Franz Boas, quien en el recien 

" Gwrge W. Stocking Jr "Essays on mureums and material culhlre" en Objecls ondOlkrs. Essays on Museums 
ond M a t e r d  Culnwe, History of Anthmpology, Estados Unidos. The Univenity of Wisconsin Press, volumen 3, 
1985. o. 7. 

S" 
. . 

George W Stocking Ir., Roce, Culhire ond Evolution. O q s  ;n Ihe Hislory o/Anthropologv, Chicago, 'lne 
University of Chicago Press, 1982, p. 17. 

Ale3 Hrdlifka, Physical An~hropologv rn America (antes citado). p. 528. 



fundado Museo de Berlin, entre 1885 y 1886, invirtio mucho de su tiempo preparando una 

exhibicion de artefactos del Noroeste de la costa de Norte ~ m e r i c a . ~ ~  

Para Boas los museos implicaban un medio a traves del cual podia ser emprendida y 

difundida la investigacion antropologica, de hecho, 

Boas defined three purposes for museums: mtenainmmt. instmclion. and rescarch- each 
ofwhich was comlated in  a genml way with three museum audiences: children and the 
great body of less educated adults, elementaty teachers and a limited gnmp o f  more 
educated adults. and advanced xholam." 

Al considerar las audiencias mencionadas, Boas estana trazando una intenelacion 

necesaria entre investigadores y "re~e~tores"~ '  de los resultados de  la investigacion. Los 

antropologos danan cuenta del desarrollo de sus trabajos cientificos a traves de muestras 

museograficas, tratando de representar lo mas fiel posible aquella realidad observada durante 

sus labores etnograficas. 

Debido a la imposibilidad de trasladar a los objetos de estudio a los museos, los 

antropologos utilizaron la fotografia como un medio eficaz de  captar la realidad estudiada, la 

cual posteriormente reproducirian en objetos que ocuparian un espacio en las salas de los 

museos. (Im4genes 1617)  

De esta manera fue que los museos comenzamn a llenarse de  maquetas, maniquis, 

objetos de manufactura indigena como utensilios de  cer;imica, vestimentas, accesorios, etc.; 

copias de craneos y esqueletos (mas propio de la antropologia fisica) y de  instmmentos 

prehistoricos como lascas, cuchillos y por supuesto artefactos hallados en sitios 

arqueologicos de civilizaciones antiguas." 

M, Ira lacknis, "Franr Boas and Exhibiu. On the timitations of t k  M m  Mnhod of Anthropoi&' en G e w e  
W. Stocking, Ir. O'peu ond Others. Essqvr on Mweums ondMmerfd Culrure (antes citado), p. 86. 
'' Boas definio tres wDositos de los museos: entrefenimienlo. insiwcion e investieacion- cada iu>o de los cual= . . - 
estaba correlacionado de almina manera con Ires audiencias: ni- v un eran cu- de adultos mmos educados. 

que los sujetos en lugar de admitir el m-je de una manen pasiva mas bien lo reciben dinamicamente pues se 
a p e a n  de el y lo reinterpretan. Para una explicacion mas precisa, cfr. Roger Chamer. El mundo mmo 
reore$enloci0n. Esah .  Gedisa. 2005. m. 33-40. 
A ,  

. . . 
l o  a 3 1  iue mu" UtiI pira p r i m w n  cl nacionalismo. p u s  com, se mmri ni el capitulo 4. rn Mrricu. cl pando 

de los imliginar cnilimdoc f u i  nbnwalonrio f m t c  al pmmte  de b s  indios vivur quicnn furmn vistos como una 
"limitante" para el pmgrso nacional. debido a su "aversion" por madnnizane 
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Imagen 16. --Woman with goal hom spoon al maiith and rockine cradle". (Memoifs of AMNH V 8 PT 2: 
NeoativelSlidc No: 116071 -~ ~ 

~a!btogralia antenor fueimducto del Lrabajo anografico de Franr Boas. realizado en Vancouver Island. Canada. 
Como se puede observar es una toma muy elaborada que intenta mostrar una imagen de la vida colidinna de estos 
grupos indirenas. el fondo neutro es d~spuesto por alguien que detiene unamanta oscura. 
l:uente: Pdg~na eleclrhica del Anthropology Museum a f  Natural History: htf~:l/anthro.amnh.ordanfhm hlml 

I n s g r i  17. " lhc Nmlhwsi Coet Hall fwm thc ,outh. ca 1902 (nrganc numbcr 351 IPhoi~ynph b) 1: ti 
Krllcr]. count- olthc lkpanmcnt ol  I.ibr;., Scrvices. Amencan Museiim of Noturd I lmor j )  ' Aqu! sc encunira 
una repmduccih de un momento m la "vida cotidiana" de un p p o  estudiado por Franz Boas. Notese el gmn 
parecida de la  puesta museografica cm los elementos que consliniyen la fofografia anterior (imagen 16). 
Fuente: Ira Jacknis, "Franr Boas and Exhibitr. On the Limitatimr o f  lhe Museum Method o f  Anthropology" en 
George W. Sfocking Jr. Objecls and Olhers Essoys on Muxmns ond Molerid Culhire. Histary o f  Anfhropology, 
Estados Unidos, The Univemify o f  Wisconsin Press, volumen 3. 1985. p. 101. 



Los objetos reunidos en los museos, significaron para Boas mas que una coleccion 

de objetos, tanto una muestra del trabajo de ia investigacion antropologica como un cumulo 

de materiales dispuestos a ser analizados: 

l3e  work which we are carqing on is by nq mrans pnmanly collccting. but it is aur 
object 10 cany an a ihomugh investigation af the area in  which we are working. The 
s p i m m  which we ohtain are not collected hy m y  means fmm the point of view of 
mnking an anractive enhibit, but ptimarily a material for a thomugh study o f  the 
ethnology and archaeology o f  the regian.- 

L o  anterior nos explica el por que de la relacion intrinseca entre los museos y las 

universidades, pues ademas de que los museos difundian los resultados de inve-tigacion, 

tambien la  promovian pues eran un espacio de produccion del conocimiento cientifico. 

Finalmente nos queda insistir que los museos tuvieron lo funcion esencial de 

inmortalizar el pasado de la humanidad, y no solo el pasado lejano sino el 'pasado-presente" 

pues cabe reconocer que los objetos recopilados durante las investigaciones de campo, tanto 

los restos oseos como artefactos culturales tanto de sociedades muertas como vivas, fueron 

sacados de su contexto para darles un lugar estatico que ademas de preservarlos y 

mantenerlos como objetos de estudio, los convertiria en representaciones de la cultura del 

otro, la cual si bien iba a desaparecer se mantendria viva a traves de su matenalizaci6n en 

objetos o piezas de mu~eo."~ 

" El trabajo que estamos llevando a cabo no es elementalmente una coleccion, sino qw R nuestm objetivo llevar a 
cabo una invmigaeion exhaustiva en el area que estamos trabajado. Las muestras que x han obtenido no fueron 
colectadas a partir de un int- por hacer una exposicion atractiva, sino como un matetial para un c.studio a fondo 
de la enologia y arqueologia de la region. Ira Jaeknis, "Fmnz Boas a d  Exhibits ... (antes cilado). p. 89. 
" &ose W. Staeking, Jr. 'Tssays on museums and material culhire- (antes citada), p. l. 



En conclusion, podemos notar que la palabra raza, tuvo un cambio importante en la episreme 

moderna. pues su uso dentro de el implico un contenido racista, asi; el hecho de clasificar a 

la humanidad en razas involucro elementos valorativos que de alguna manera dieron 

cualidades a las mismas clasificaciones, cualidades que fueron traducidas a diferencias que 

permitian discriminar entre razas inferiores y superiores. 

La tarea de hacer tales clasificaciones fue de la mano con el analisis de restos oseos 

y posteriormente, tambien, de fotografias que los antropologos producian durante su labor 

etnografica. La implementacion de las fotografias etnograficas, particularmente las 

antropometricas, dio como resultado la creacion de un instrumento metodolo:ico que 

permitio mantener a las sociedades vivas en un estado estatico que propiciaria un analisis 

mas objetivo, dado que la imagen fue considerada la realidad tal cual. Asi, ademas de 

saquear las tumbas de los grupos indigenas con el objeto de obtener huesos humanos, como 

se vera en un capitulo posterior, los antropologos tendrian que hacer labores de campo, las 

cuales les permitirian conseguir las muestras fotograficas de los "especimenes" deseados. 

El  apoyo de las instituciones estatales para las investigaciones que buscaban lo 

desconocido y exotico, fue dado con el proposito de difundir la imagen del otro como 

opuesto y diferente, lo cual daria legitimidad a la identidad nacionalista. Ademas de que los 

estudios paleontologicos y antropometricos en el mundo occidental, tambien contribuyeron a 

al fortalecimiento de los nacionalismos puesto que los paises europeos emprendieron una 

carrera por encontrar los restos del hombre "mas evolucionado". 

Finalmente, si bien las exposiciones museograficas mostraban objetivamente a las 

sociedades estudiadas por los antropologos e implicaban un informe de las labores 

etnograficas, tambien fueron el espacio de exposicion de "trofeos" de las potencias 

colonizadoras, lo cual implico un aliciente en la confomacion de las identidades nacionales 



Capitulo 3 

Antropologos extranjeros en busca del otro en territorio mexicano 





3. Antropologos extranjeros en busca d d  oiro en territorio mexicano. 

U n  antecedente importante de quienes se interesaron por el estudio del hombre fue L u  societe 

des observateilrs de I'homrne, la cual fue parte de una proliferacion de organizaciones 

cientificas que tomaron lugar durante los primeros meses del periodo napoleonico (al inicio 

del siglo XIX).' Asi, Louis Franqois Jauffket (1770-1850) fundador y secretario de la Sociefe, 

organizo paseos alrededor de Paris con el proposito de que los jovenes observaran la 

naturaleza para motivane a estudiane a si mismos. 

Por otra parte, Joseph Mane de Gerando (1772-1842), obsen~afeur de I'homme. 

considero de suma importancia, tambien, la observacion de los "salvajes" pues segun el, 

ellos representaban la primera epoca de la historia de la humanidad. A tales gmpos se les 

debia buscar fuera de Europa, y un ejemplo de dicha empresa fueron los viajes que Nicholas 

Baudin (1754-1803) realizo en el ano 1800, cuando ofrecio a la clase de ciencias 

matematicas y fisicas del Instituto Nacional, territorio de los ~ d e o l o ~ r r e s ~  una expedici6n de 

descubrimiento cientifico y geografico a New Holond (Australia), en la cual obtendria una 

coleccion antropologica fructuosa que, debido a la desaparicion de la Soriete para cuyo 

museo estaba destinada, quedo en manos de la emperatriz ~oshe~ine,' primera esposa de 

Napoleon Bonaparte. 

Uno de los lugares que comenzo a ser explorado en el ultimo tercio del siglo XIX 

fue Mexico. El pais fue visitado por "un numero considerable de cientificos o exploradores 

europeos y estadounidenses interesados en el estudio de las razas."* 

Si bien las exploraciones se habian suscitado con antenondad, se pueden reconocer 

diferencias entre estas "oleadas" de exploradores. Asi, algunos gnipos que lleganan a finales 

del siglo XIX, 

' Gsorge W. Jr. Stoeking Roce, Cultum ond E>dufion. Ewqs in fhe Hisloy o/Anfhrop/ogv, Chicago, The 
Univmity of Chicago Pres, 1982, p. 15. 

DBeRldimtes intelectuales de los mcielopedistas apoyados por uomprte que pmmovimn un tipo de 4dwlogia 
oficial" de la revolucion Francesa; y que snivimn muy encanos a la Sociere; consideraban a las saciedades 
humanas e a o  sislemas de atomos indivihiales m relacion a las leye nowtanianas de la atraccion social. Cfr. ibid.. 
p. 24 
' lbid..p. 20 
' Beatriz Unas Hacasifas. lndigeno y criminal Inte'prefocioner del derecho y lo ontropoiogio en Me-rico. 1871- 
1921. Mexico, Umvasidad Ibemcimaicana-Depammato de Historia, 2MX1. p. 80. 



. . s e  hahian formado como naturalistas a medicm y se intmgahan par la diversidad de 
las nrnr hutnanas desde la perspectiva de los estudios antmpomhricos: olms enn 
viajeros interesados en los rrstos arqumlogieos a en los gnipas etnicos y abordaron la 
cuesti0n racial a traves d d  analisis del carjctmde las naciona.' 

En cambio, algunos viajeros de  la primera mitad del siglo XIX no eran cientificos "sino 

personas de diferentes ongenes sociales y fortuna que venian huyendo de las crisis 

europeas."6 

Los cientificos que llegaron a partir de la intervencion francesa estuvieron inmersos 

en el debate intelectual entre monogenismo y poligenismo. 

En el contexto de ese debate. la pena de Intetvencion hizo de Mexico no solo un 
tcrritono a dominar sino un verdadero laboratorio para examinar nuevos recursos 
tnatenales y humanos. Esta ultima preocuplcion se materializo en dos iniciativas que 
tuviemn rqirmusiona imponanta sobre el desamllo de la antmpol~ ia  en Mexico: la 
elaboracion de iiistnicciones para ser usada como guias de investigacion durante la 
erpedicih a Mexico en 1862. y la ComisiUn Cientilica Franco-Mexicana (Camission 
Scicntiliquc du Msxique) que Ile& en 1864' 

Entre los fines principales de las investigaciones, se encontraba la utilizacion de los 

materiales obtenidos para fines comparativos con el objetivo de acercarse a una respuesta en 

torno a si el origen de las razas indigenas habia sido unico o diverso 

Si bien los cientificos franceses que visitaron Mexico por medio de  la Comission 

Scientifirre dtr Mexiqrie, pusieron los cimientos que contribuirian al desarrollo de la 

antropologia, 

... los trastomos interiores de Mexico aue sieuimn a esa -a de luto v sanere. 

a visiwr ma t ra  RepGblica v ia jms distinguidos que se ocuparon de estudios 
antmpologicos." 

Por lo tanto, en los antecedentes de la antropologia en Mexico hemos de reconocer 

dos periodos importantes, uno, la llegada de la Comission Scientifique du Mexique, y dos, las 

- 

' Ibid. 
"bid. 
'Ibid.,p. 81. 
' Las cursivas son mia. Nicolas, Leon, Apitnm p r o  uno bibliograPo onf~opIogie<~ de MeXico. Mexico, Museo 
Nacional de Mexico. Seccion de Antropologia y Etnografia, Imprenta del Museo Nacioml de Mexico, 1901. p. I 



exploraciones de extranjeros norteamencanos, principalmente,0 cuyas investigaciones fueron 

desarrolladas con mayor tranquilidad debido a la estabilidad poriiriana. 

Y siguiendo este argumento de Nicolas Leon respecto a que fue hasta el Porfinato 

cuando Mexico logro una estabilidad politica, y que con ello, las investigaciones 

antropologicas tuvieron mayor exito, he considerado de suma importancia reconocer los 

trabajos de algunos personajes que llegaron durante tal periodo. 

Asi, en este capitulo se pretende hacer un analisis de algunos de los trabajos y de las 

imagenes publicadas en estos, de Ale3 HrdliEka, Frederick Starr, Carl Lumholtz y Leon 

Diguet, para quienes la fotografia tuvo un papel muy importante dentm de su labor 

etnograiica con los diversos grupos indigenas del territorio mexicano.1•‹ 

Pues c o m  se menciomra mar adelante, tambih el h w &  Leon Diguet realiz6 trabajos anograficos m un 
periodo similar al de aquellos noneam~canos. Cfr. Jean Meycr, "Presentacion" m Leon Digud. Fologmjnr del 
N ~ w r y  de Coli/omia 1893-l9lh'l. Mexico, Cmtm de Eshdios Mexicanos y Cni tmarnaicam de la Embajada de 
Franeia eoMhicc- IratitutoNacioml Indigmista, 1991, p. 9. 
"' Es inqmnante aclarar que ellos no f u m n  los unicos que m l h m n  este tipo de exploraciones cimtifieas m las 
cuales la pdctiea fa&fica fue impolrante, cfr. Ignacio GutiRxz Ruvalcaba, -'Antrupologos y a- 
viaiems. Una aomximacion" ni Aloukio. Maico. Conseio Nacional cara la Cultura v las Anes- lnslitvto Naclonal 
de Antmpnlopvi e t l iwna.  am> 2, n ~ m ~ n ,  5. m a h n l .  1999. p 20. y del mismo nrnur. E l  mrain fi>toprilico n, 
los i n v w  dc I;t amnip>lx ia tisica mciicana'~. cn Alqiiimia. MCxico. C<in*qa Nacional pan I;i Culrurd y Ids A n a -  
Insiitutn Naciiirwl de Aninipalagia r Hi.iuna. nUmm> 30. mapqwlu.  ?t117. pp 16-25 Sin emhrgu, la z lcccih 
de los personajes mencionados pam la elaboracion de esta investigacion, esta pmfundameole nlacionada con el rico 
acervo que resguarda la Biblioteca Nacional de Antmpalagia e Historia. el cual contiene una importante cantidad de 
documentoc relacionados con estos cuam personajes. 





3.1. Entre rostros y cuerpos. Imagenes untropometricus cn la obra de Ale# Hrdlifka, 

Fredrriek Sturr, Curl Lumholrr y Leon Diguet. 

En el capitulo anterior se mencionaba que la antropologia "a secas", en el siglo XIX 

equivalia a un conjunto de conocimientos relacionados con la Antropologia Fisica, una 

ciencia relacionada mas con el ambito de las ciencias naturales que con las ciencias sociales 

o incluso las humanidades; no sucedia lo  mismo con la etnologia, la cual si tenia mayor 

relacion con los aspectos culturales de la sociedad." 

Respecto a la formacion academica de cada uno de los personajes de los que 

hablaremos, podemos decir que tanto Ale5 HrdliCka como Fredenck Starr se especializaron 

en antropologia fisica, mientras Carl Lumholtz y Leon Diguet, se fonnaron primeramente en 

el campo de la biologia; aunque en sus investigaciones dedicaron bastante tiempo al estudio 

de la cultura, ademas de que recolectaron datos que posteriormente serian utilizados por la 

antropologia fisica; 'komo fueron lo  casos de Ernest T. Hamy y Al& HrdliEka, quienes 

aprovecharon muy bien la informacion de campo y material colectado por estos dos 

investigadores."" 

L o  anterior nos permite establecer una relacion importante entre los personajes 

mencionados, pues a pesar de que tuvieron formaciones diferentes, a l o  largo de sus 

investigaciones es posible encontrar elementos comunes entre ellos, por ejemplo, la practica 

de la fotografia antnpometrica, cuya produccion fue integrada en las paginas de sus trabajos 

publicados; la cual, como hemos mencionado con anterioridad, nos remite a la  forma en que 

esta comunidad intelectual relacionada con el estudio de la humanidad veia y explicaba el 

mundo. 

Siendo el analisis de dicha produccion fotografica el que ocupa un lugar importante 

en la presente investigacion, he considerado plantear un orden de analisis de la produccion 

fotografica de los personajes en cuestion; tal orden es aquel que se presenta en el titulo del 

presente apartado. 

" Cfr. A l d  Hrdlifka Phyiml Anthmpologv. 11s Smpe ond Aims; Irr Hirlmy ond Pmseni Slalus in the U#ilpd 
SIale,, Filadelfia, Tbe Wistar Institute of Anatmy and Biology, 1919, p. 7. (Supm, capihilo 2. nota 3, &ina 36). 
" Ignacio GutiRnr Ruvalcaba, "El retrato fot@fico los inicios de la antmlogia fisica mexicana" (anta 
citado), p. 19. De hecho Ale5 Hrdlifka y Carl Lumholtz, publicaron juntos un texto en el cual el primen analiza los 
matenaler OSWS recozidos mr Lumholu en uno de sus viaies a Mexico Cfr. Carl Lumholtr v Ale3 HrdliPka . . 
Marld Hctmun B o n r ~ f i m  o Prrhrrroric loror<o lndion Xi~rwl P h w  in , h ~  Smrr of Uirlion v n .  Ucxieil. Y u ~ u  
Yoh. criraidodcl halciin del Amcncan Museum of Niural  Ilistory. edici6n de los autores. IXVX. 



AleS HrdliCka llego a Mexico por primera vez en 1898, acompanando a Carl 

Lumholtz, a traves de un proyecto financiado por el Americun Mtiserm ofNattrral Hi.stoy de 

Nueva York, en donde se produjeron una cantidad de retratos an t r~~omet r i cos ; '~  pero, sus 

obras no contienen imagenes de los indigenas mexicanos; sin embargo, si contienen reportes 

de las medidas antropometricas que fueron realizadas sobre los indigenas. Asi aunque este 

personaje no incluyo tales imagenes en sus trabajos, sus argumentos fueron una base teorica 

esencial para la elaboracion de las mismas, es por ello que he decidido comenzar analizando 

sus trabajos los cuales tuvieron gran influencia en Nicolas Leon (considerado un pilar en el 

desarrollo de la antropologia tisica en Mexico), a quien HrdliCka capacito y formo "respecto 

a la organizacion, catalogacion y medios de exhibicion del material osteologico habido en el 

Museo Nucionol."" 

Ademas, sus escritos representan un conjunlo de conocimientos que se presentan en 

los trabajos de los otros extranjeros que estuvieron en Mexico; tales similitudes teoricas nos 

hablan tanto de la "influencia" de este personaje como del ambiente intelectual que se 

respiraba en esa comunidad. 

Si bien Ale: HrdliCka, no incluyo imagenes antropometricas de indigenas de Mexico 

en sus obras editadas a finales del siglo XIX y principios del XX, en trabajos posteriores, se 

puede observar la practica de dicha metodologia, pero aplicada a otras poblaciones.'s 

En segundo lugar, sera analizada la obra de Frederick Starr, pues al igual que AleS 

HrdliCka el estuvo estrechamente vinculado a la antropologia tisica, lo cual pudiera explicar 

una tendencia rigida en la produccion fotografica, ya que tanto en la obra del primero, 

Indians of Soirthern Mexico. An Ethnographic ~lbirrn,'> la del segundo The Old 

~mericans" (las cuales se podrian considerar como las mas completas en cuanto a la 

cantidad considerable que incluyen de imagenes antropometricas); se encuentra un analisis 

detallado de las medidas antropometricas que ambos obtuvieron de los pobladores de  los 

lugares que visitaron durante sus jornadas etnograficas. Las fotografias fueron utilizadas 

" Ignacio Gutiemr Ruvalcaba, "El retrato fotografico m los inicios de la antmpologia fisica mexicana'' (antes 
citada), p. 20. 
" Ibid.,p. 21. 
" Por ejemplo, imagenes obtenidas de indigenas de Alaska, las cuales realizo durante un viaje de trabajo dnagrafim 
y las obtenidas de p m a s  descendientes de los pnmems pobladores de Noncamenca. Cfr  Ale3 Hrdlifka, n>e Old 
Americonr, Estados Unidos, ihe  Williams & Wilkis Company, 1925: y Ale3 HrdliEka, Almk Dimy 1926.1931. 
Laneaster Pennsylvania, ihe Jaques Cattell Ress, 1943. 
$6 Fdmick Starr, lndianr ofSouthern hiexieo. An tihnogrophic Alhum. Chicago, 1899. 
"Ale3 Hrdlifka. nte Old Americanr (antes citado). 



como una muestra representativa de los datos "duros", es decir de los numeros que 

explicaban tanto las caracteristicas fisicas como las capacidades mentales que daban 

coherencia racial a aquellos grupos. 

A l  igual que a Ale5 Hrdlitka, a Frederick Starr tambien le fue reconocida su 

aportacion e influencia teorica y practica en el desarrollo de los estudios antropometricos en 

Mexico, tal como lo manifesto Manuel Gamio respecto a los estudios de ese tipo, realizados 

en la poblacion del Valle de Teotihuacan: 

El Meiodo seguido en esta investigacion es en pane analogo a l  ensenado por d notable 
antmpologista. doctor y profesor Ale3 Hrdlifka, en sus eatedm de antmpologia fisica en 
el Museo Nacional de Arqueologia. Historia y Etnologia. y en pane a l  sepido por el 
doctor Fderick Stalr en su obra The' P1,wicol Clrai-acrrrr o/ lndian qf Sodhern 
Mcvico. '" 

Los siguientes autores que se presentaran, son Carl Lumholtz y Leon Diguet. 

Considere ese orden debido, en primer lugar, al parecido de ambos personajes en su pert3 

intelectual pues los dos tenian fuertes inclinaciones por los estudios de botanica y zoologia, 

y, en segundo lugar, porque considero necesario recuperar la amistad intelectual entre Carl 

Lumholtz y Ale3 HrdliEka con la intencion de mostrar las lealtades intelectuales. 

El motivo por el cual Leon Diguet aparece en ultimo lugar se debe, por un lado, a la 

escasez de fuentes que permitan hacer una evaluacion de su obra y por otro, porque al igual 

que los antropologos antes mencionados es poco considerado en la historia de la antropologia 

mexicana, y como menciona Jesus Jauregui, tambien en la france~a.'~ Sin embargo, la 

situacion anterior no quita la importancia de analizar, la riqueza de sus investigaciones, 

mostrada en las pocas fuentes que hay sobre el. 

Finalmente, quiero insistir en que estos cuatro personajes significaron un pilar 

importante para el desarrollo de la antmpologia en Mexico, y mas especificamente de la 

antropologia tisica, la cual se inicio como una ciencia hecha por e~tranjeros,'~ a pesar del 

'* Manuel Garnio, Lapoblmion del Valle de Twrihhuacan. El mdio  en que se ha desairollodo su evolucion elnica y 
srxiol. Iniciotiva< prm proeumr m mjormnienro. Mexico, Secre<ar'a de Educacion Publica. Direccion de 
Antmpologia, 1922, p. 151. 
I'> Jesus Jauregui "La antmpologia de DiguA sobre d occidente de Mexicd' en Leon Digucl, Por tierrar 
o~eidenroles entre sierrar y bomncar. Mexico. Caitm de Esnidios Mexicanos y Centmamekamos de la E h j a d a  
de Francia en Mexiee Imituto Nacional Indigenista. 1992, p. 7. 
111 Ignacio Gutierra Ruvalcaba. "El reirato fotogmfico los inicios de la antropologia fisica mexicana" (anles 
citado). Ch.. tambien el texm de Rosa Casanova donde menciona que en la primm d k a h  del siglo XX. las 
descripciones y relatas que hieiaon algunos perronajs extranjeros 'IU- realizados por marga de universidades 



casi nulo reconocimiento que la historia de la antropologia mexicana les ha dado a causa, 

quiza, de la efervescencia nacionalista de los tiempos posrevolucionarios. 

Que este trabajo sea un medio para evaluar y comprender las ideas de esa 

comunidad intelectual que construyo los cimientos de una ciencia moderna, que al igual que 

otras, trabajo por el compromiso de coadyuvar con el progreso social a traves del 

conocimiento objetivo de la realidad, la cual, "para su fortuna" se encontraba ordenada a 

disposicion de una mirada cientifica ansiosa por explicarla. 

estadounidenw y mmpeas." Dora Sierra Camllo, Cien anos de ernografla en el Museo. Mexico. InstiMo Nacimal 
de Antropologia e Histotona, Coleccion Cientifica, Serie Etnohisto+a, 1994, p. M. 
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3.2. Los cientifios "dwos" 

3.2.1. AIeS Hrdl2ko. El europeo emi~rodn que hizo rscuelu. 

Ale3 HrdliCka (1869-1943)," (imagen 18) nacio en Humpolec, Bohemia (hoy Republica 

Checa). Emigro con su familia en 1882 nimbo a los Estados Unidos de Norteamerica, en 

donde se formaria como medico. Su inclinacion por la medicina estuvo relacionada con la 

amistad que hizo con el Doctor M. Rosenbleuth, quien ademas de atenderlo cuando a la edad 

de 19 anos contrajo fiebre tifoidea, lo indujo al interes por la medicina. 

lnugen 18. Al& Hrdlifia 
Fuente: Ale5 Hrdlifka, nie 
Anr~~ropoIop of Kodid Islond. 
Filadeltia. The Wisiar Irnitute 
af Analomy and Biology. 1944. 

En 1889 HrdliCka comenzo sus estudios en el Eclectic Medical College, despues 

continub estudiando en el Horneopatic College en Nueva York, y finalmente concluyo sus 

estudios de medicina en un examen en Baltimore en 1894. Respecto a su desempeno laboral, 

HrdliCka trabajo en un hospital para enfermos mentales en Middletown, en donde comenzo a 

'' LDS datos biografiuis que se presentan a lo largo de este apariado, hiRni tomados de ha biografias. las n i a l a  
ti- muchas coincidencias m la infomaeion que presentan. Cfr M. F. Ashley Montap. -Ale3 HrdliEka. 1869- 
1943". Amerimn Anrhropologist. New Scrier. volumen 46, n u m  1, pane 1, m-marro. 1944, pp. 113-1 17; 
Adolph H. Schu l~ ,  "Biographical Mmwir of Ale3 Hrdlifka 1869-1943". Notional Acodemy of Scimces ofthe 
United Sfotes of Ameneo Biogrophical Memoin, volumen XXIII. mmosia 12, 1944, pp. 303-338; y, Douglas H. 
Ubelakm, "Ale3 Hrdlifka: Czech-AmRican Physical Anthropalogist". Estados Unidos, Dcpanmmt of 
Anthmpology Smithsonian ImtiNtion, Washington, D.C., SIF, pp. 1-8. 



realizar estudios antropometricos, ya que tuvo que medir a bastantes individuos para 

clasificarlos de acuerdo a su "tipo de locura"." 

En 1896, viajo a Paris y estudio antropologia durante cuatro meses;" en ese mismo 

ano, regreso a Nueva York y comenzo a trabajar en el Pathologicol Institiite, cuando este 

Instituto tuvo problemas financieros, Hrdlifka entro en contacto con el mundo de la 

antropologia. Asi, a traves de Fredenck W. Putnam (1839-1915) de la Universidad de 

Harvard, pudo trabajar en el American M~rseirm ofNanira1 Histoiv en Nueva York; lo cual 

lo conduciria a la elaboracion de practicas de campo en ~ e x i c o . "  

De esta manera, en 1898 acompanaria a Carl Lumholtz a un viaje a Mexico donde 

entro en contacto con Tarahuharas, Huicholes y ~e~ehuanes , '  lo cual influyo en sus 

estudios sobre la diferenciacion de las razas humanas. 

Para 1903, HrdliCka era asistente de la Division de Antropologia Fisica en la 

Smithsonian ~nsfiriition,'~ la cual estuvo a cargo del financiamiento de sus viajes de 

exploracion etnografica. Asi, 

. .  his field work eontinually focused on anthmpometnc sudies of living populalions fmm 
many countnes and the ereavation and collecting o f  human skeletal remains fmm a 
variety o f  contexts. His snidies o f  the living ineluded his original studies of the ini ine and 
o thm with ahnomal behaviour, children of varying ancestiy. the Navajo and 0th- 
groups in the Amencan southwest, populaliom of Mexico, Eskimo gmups. Egyptians. the 
Chip- lndians of Nonh America. Old Amencan familia, mounlaineer populations 
fmin Tennessee. and lndians of Panama." 

El gusto de HrdliCka por la antropologia fisica culmino en la fundacion de la 

American Journal o f  Physical Anthropology en 1918, la cual significo un verdadero exito 

cuya edicion se prolongo hasta 1942;'~ ademas de que tal evento le valio el grado de pionero 

de la Antropologia Fisica Americana. 

U Adolph H. Schule. -6iographical Memoirof Al& Hrdlifka 1869-1943" (antes citado), pp. 305-306. 
" bid., p. 306. 
" Douglas H. Ubelakm, "Al& Hrdlifka: Czech-Amencan Physical Anthmpologist" (antes citado), p. 3. 
L< M .  F. Ashley Montagu. "Al& Hrdlifka. 18694943" (antes citado). p. 114. 
'%ouglas H. Ubelaker, "Al& HrdliEka: Czech-Ameriean Physical Anthmpologist" (antes citado). p. 3. 
" ..su trabaio de cama> eonlinuamente se mf& m los estudios antmoome(ricos de whlaciones vivas de muchos 
paises y en la excavacion y coleccion de mtos  oseos humanos de una vaciedad de contextos. Sus eshtdios de los 
vivos incluyeron a lor enfemws mentales y a las de eomponamiento anonnal. ninos de dive- linajes, los Navajo 
y otms gntpos cm el suroeste de Amenca, poblaciones de Mexico. gmpor q u i m a l s ,  p p o s  egipcios. los Chipewa 
indios de Nonamenca. antiguos amRicanos poblaciones de lar montanas de Tennessee e indios de Panama. bid.  

M. F. Arhley Montagu, "Ale? HrdliEka, 1869.194)" (antes citado). p. 4. 
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En general, podemos observar que los intereses de HrdliCka cambiaton 

gradualmente, del estudio sobre las bases biologicas del comportamiento normal y anormal, 

al analisis de la variacion y evolucion  humana^;'^ un campo de estudio que lo mantuvo 

relacionado tanto teoricamente como personalmente con otros exploradores que estuvieron 

en Mexico y con los mismos antropologos mexicanos, como Nicolas Leon y Manuel Gamio. 

3.2.1.1. La importancia de los estudios antropornJiricos 

Enfocandonos en los estudios antropologicos de Ale5 HrdliCka mas que en los propiamente 

medicos, es posible observar, a traves de algunos de sus trabajos de investigacion, dos 

momentos que demuestran sus intereses particulares en tomo a la antropologia. Asi, los 

trabajos elaborados antes de la decada de 1920 muestran mayoritariamente una vision muy 

rigida (por lo cual he considerado denominarlo un cientifico "duro"), muy apegada a la 

cientificidad que aportaba la "objetividad de los numeros". En cambio la perspectiva que se 

observa en trabajos posteriores como Alaska D i a y  1926-1931" y TZe Anthropolog~ of 

Kodiak ~sland." es notablemente mas etnologica, principalmente en la primer obra, en la 

cual HrdliEka pone mucha atencion en cuestiones culturales, como el modo de vida de los 

pueblos de cada una de las regiones que visito, asi como en sus costumbres, sus actividades 

economicas y su vida cotidiana; elementos que captaria con ayuda del metodo fotogdfico. 

De esta manera me concentrare, en primera instancia, en su mirada rigida de la cual 

dejo mayor huella; ejemplo de ello fueron las tres reimpresiones de su obra titulada 

Anthropometry la cual tuvo su primera publicacion entre 1919 y 1920,)' la segunda en 

1939,'~ la tercera en 1947 y la cuarta en 1952;" siendo publicada esta ultima edicion casi 

diez anos despues de Alaska Diary. 

Este cambio m ks i m n s n  iniclcctwla de HrdltCka. del romrimimto mdico al ammpolo~eo. se pude  
&mar a iravtn ni b amplia biblioplia. p r e d a  por Schulv Cfr. Adidph H Schul~.  Biopaphml M-ir 
of Ale3 Hrdlifka 1869-1943 (antes citado). 
U' A l a  HrdliEka. Ala& Dimy IY2hlY31, Laneasler Pmnsylvania, l k  Jaques Canell Res\, 1943. 
" A l 6  Hrdlifka, 7ne Anlhmpology of Kdiok I r l d  Filadelfia, Tne Wistar lnstihne of Anatomy and Biology. 
1944. 
" C k  la bibliografia que presenta k h u l u  m "Biographical Memoir of A l a  Hrdlifka 1869-1943" (antes citado). p. 
172 ,, A partir de a ta  edicih hay un l i g m  cambio m cI tihila. Cfr. A l 6  Hrdlifka. Proclieol Anlhmpomel-. Filadeltia, 
The Wistar InstiNtc of Anatomy and B i o l w ,  segunda edicion, 1939. 



Si bien el texto mencionado, en sus diferentes ediciones, remite a los planteamientos 

teoricos respecto al quehacer antropometrico, el autor tambien se ocupo en exponer en otros 

textos la practica de tales principios. 

Ademas de hacer analisis osteologicos de restos humanos, HrdliCka tambien estudio 

a poblaciones vivas en las cuales, obviamente, no podia obseivar o medir directamente los. 

craneos o los esqueletos. L a  antropometria aplicada a poblaciones vivas con ayuda de 

aparatos especializados para realizar mediciones y el uso de fotografia antropometnca 

implicaron una metodologia alternativa. 

La mediciones tanto en restos oseos como en los cuerpos y rostros de las 

poblaciones vivas estuvieron relacionadas con el objetivo de observar la diferenciacion 

humana, lo cual en ultima instancia dana como resultado una clasificacion racial, y por otra 

parte pennitiria observar el proceso de evolucion humana, pues no debemos olvidar que la 

antropometna como un medio, representaba un metodo objetivo de analisis de la naturaleza 

humana, mientras que la antropometria como un fin, implicaba establecer el grado evolutivo 

de una poblacion y en ultima instancia la busqueda de "soluciones" que promovieran un 

desarrollo proximo, por ejemplo, los procedimientos eugenicos que tendrian su apogeo a 

partir de la segunda decada del siglo XX." 

La  craneometna pemit io alcanzar el objetivo de medicion de la inteligencia, fue por 

ello que los numeros alcanzaron un status especial como datos objetivos. Se creia, entonces, 

que los numeros obtenidos mediante procesos de medicion representaban el grado de 

inteligencia de un individuo." Por otra parte, la osteometria pennitiria reconstruir tanto las 

habilidades fisicas como las actividades que de estas se derivaban 

Por lo  tanto, los principios teoricos de la antropometria ocuparon un lugar 

importante en la obra de Hrdlii-ka, quien vena en ella, una manera de excluir la apreciacion 

Y En esta edic ih hay un ligem cambio en la organizacion de los cantenidos, sin embargo. como lo expresa el editor, 
la intencion a dejar "intacta" el contenido, dada 1% actualidad de b abra de Ale3 Hrdlifka, Una referencia obligada 
para quien= se inf-en por los estudios antmpametncos". enfatiw el autor en el prologo. Cfr. Pmcricol 
Anlhropomelry, Filadelfia, The Wistu Institute of Anatomy and Biology. editado por T. P. Stewan, cuna edicion, 
1952. Cabe aclarar que de la tercera edicion solo sabemos lo que nos muestra el prologo de la cuarta. ya que en el 
acervo consultado no cuentan con tal ejemplar 
'' Para obsmar como fue el desamllo del movimiento eueenlsta en America Latina. cfr  Nanev Levs. Stetian. me " . . 
Hour of Eugenicr. Roce. Gender ond Norion in Lotin Americo. Nueva Ya*, Comell Univmi iy Press, 1996. Y pata 
el caso particular de Mexico, cfr. Beatriz Unas Horiasitas, Hirtoiios secretos del lacisrno en M&im (1920-1950). 
Mexico, Tuyueis Editores, 2007. 
'* Stephen Jay Gould, 7ne Mirrneorure of Mm, Nueva Yo* Nonon, 1996, p. S6 



subjetiva, dado que los numeros implicaban datos correctos sobre las medidas del cuerpo 

humano, utiles para "fines cientificos"." 

3.2.1.1.1. Los fundamentos teoricos ypracticos de /u disciplina antroponrt'trica. 

Anthmpometty is a sys tm of techniques. L is the systematized an o f  meacuring and 
taking observations on man. his skeleton, his hrain. or o tho  organs, by the most reliahle 
means and metimis. for xientifie purposes.'" 

El desarrollo de la antmpometria,.para fines antropologicos, inicio con Peter Camper y J. F. 

Blumenbach, en Holanda, Francia y Alemania, y mas tarde en Estados Unidos con Samuel 

Morton, Anders Retzius en Suecia, Paul Broca y sus seguidores Topinard, Manouvrier, 

Bertillon y otros en Francia; Schmidt, Welcker, Ranke, Virchow y otros, en Alemania; 

Flower y Davis en Inglaterra, Gmber y Anutchin en Rusia, Kollman y Rudolf Martin en 

Suiza (y Alemania), y, Giuseppe Sergi en ltalia.)' 

Anta  de la guena FrancwP~siana de 1870. m casi universal el sistema de  la 
suda francesa o de B m ~ a  pem despues de la pma, la creciente tendencia 
individualista en Alemania w hizo m t i r  en la antmpomtna." 

Por lo anterior fue que surgieron la "escuela francesa" y la "escuela alemana" de 

antropometria; pem, no habiendo llegado a prevalecer un nuevo sistema, se hizo necesaria la 

unificacion internacional de los metodos antropometricos. Hubo varias tentativas p a n  la 

unificacion, la que se inicio en Paris en 1890, la que se hizo en el 12" Congreso 

htemacional de Antropologia y Arqueologia en Moscu en agosto de 1892 y las del 13" y 14" 

Congresos Intemucionales de Antropologia y Arqueologia Prehistbricas, asi como en el 

XVIII Congreso Zntemacional de Americanistas, llevado a cabo en Londres en 1912.~' 

" Ale3 HrdliEka, h d i c d  Anrhmpornefry, 1939 (antes citado). p. 3. 
" La Antmpomem'a a un sistema de tecnicas Es el arte sistematizada. de medir y hacw observacima sobre d 
hombre, su esqueleo, su c d m  u o m s  o~gam. por medios y metodos mas adecuados para pmpositos cientifims. 
lhid. 
"Ibid.,p. 10. 
40 Ald HrdliEka. Anfmpomelrio, D. F., dl, s/f. p. 3. (Ttaductn: Ruhinde la Bohl fa)  
" bid., p. 5. 



En este contexto de unificacion es que HrdliCka edito un texto" sobre como debian 

medirse los huesos, y no solo los del craneo sino tambien los del esqueleto, pues recordemos 

que la craneometria y la osteometna conformaban a la an~ro~ometria." 

La siguiente tabla es una sintesis respecto a los huesos que debian considerarse a 

medicion: 

-Mveda cnneana 
-SUtUmS 
-humos wonninianos 
-parta faciales 
-dientes 
-paladar 
-hase del cianeo 

Huesos laqor y planos 

-orn"plato 
-hGinera 
-radio. cuhito y pemne 
-femur 
-tibia 
-huesos pdvicos y wcm 

En el texto se hallan detalles sobre las partes de cada uno de los huesos anotados en la tabla. 

Posterior a este folletin, el cual solo enunciaba las recomendaciones para lograr las 

mediciones lo mas exactas posible; Hrdlitka, en su texto Anthropomeny, dio cuenta de los 

instrumentos necesarios para hacer tales mediciones y cabe mencionar que no se refirio a 

ellos sino que incluyo imagenes que demostraban su uso." (Imagenes 19-24) 

Imagen 19. --Anthmpnne<ric 
Appantus, Division of Physical 
Anthmpology. U. S. N. M-. 
Fuente: Ale3 Hrdlifka. Pmclieol 
Anrlrropomet~. Filadelfia, The 
Wistvr Instiluie of Anatomy and 
Biology. segunda edicion, 1939. p. 
23. 

" Al& Hrdlifka lmtmcciones toeonte o los corocreres descriptivos que deben consider~111e en los obsenwciones 
generales de lo cedulo croneomitrico, y como se hora lo dezctipeion dr codo uno de ellos. ormglo hecho conforme 
o1 metodo del Dr Alm Hrdlicko y de onienio con lar i n s f m c h e s  odoptodm en lo mnwncion de Monaco, 
Mkxico, 1914. 
A ,  Ale3 Hrdlifka, Anfmpometrio (antes citado), p. t 
u Ale3 HrdliEka, Practico1 A n t h m p o  1939 (antes citado). 



4lrnazen 20. -'rhe 
Sprading. Sliding. and Chal  
Compasss (A. H.)'. 
Fuente: A l d  Hidlifka. 
Pmclicol Anllzi-opomer?, 
Filadeltia. The Wiaar Institute 
of Anatomy and Biology. 
segunda edicion. 1939. p. 3 l .  

Imagen 21. Usodd compQs. Imagen ti. Uso del conpas. 
Fuente: Al* Hrdlifka. Procric01 Fuente: AI& ~ r d l i f k ,  pmlical 
A n ~ ' ~ v = W v .  Filadeltia. The Wistar Anrlziopomer~ ~ i l ~ d ~ ~ f i ~ ,  me wiaar 
I*stitute of A n a i m ~  and Biology. segunda Institute o f  Anatomy and B ~ O I O ~ ~ ,  segunda 
edicion. 1939. p. 82. edicion. 1939, p. 83. 



La importancia de la exactitud era primordial, incluso habia insrnimentos que por su 

particular fabricacion, eran menos confiables. Al respecto HrdliEka expreso: 

Antes de la gucna. dispiiainas de esa clase de inrtminentos. Los ineloirs rtan 
fabricados segun las modelos de Bmca, el padre de la antropoina6u. a can "tiles 
nlodificaciones, por Callin y Mathieu de Paris. Tainbik en Suim se fabncam con buen 
exito. Durante y despuR de la gu-. eno la exportacion de instnimentor fnnceses. que 
es poco probable que se reanude. los instmmmtos suizos, ademjs que subieron 
considerablemente de precio, tampoco es facil obtmerlos. Estos tienen ademis la 
desventaja d r  que el "compas de pesos" por su ntrechcz. no pcmite la medici"ii de la 
altura de la cabeza, que en la actualidad es de gian imnpomncia. [ 1 la labor 
antmpometriea ha tropezado con obstaculos considerables en nuestro pais [se refiere a 
Estados Unidos de Noneumenca]." 

Las recomendaciones para realizar las medidas "al vivo" y a restos oseos, y el uso 

optimo de los instninientos de medicion, no fueron las unicas exigencias de la disciplina 

antropometrica; para HrdliCka, la vocacion, la preparacion y el perfil de untropometrista eran 

imprescindibles: 

La preparacion mas adecuada y de hmho la unica sufxiente para el estudio cientifieo de 
la antmwmetria. es la oue convien lricl oara obtener el erado de doctor m medicina. A . .. u 

falta de los cunos compleios que la componen. debe contane por lo menas con los 
estudios equivalentes en anatomia. fisiologia y patolagia. [ . ]  Ademas de una prepamcibn 
eientifica adecuada, el futum antmpometra debma poseer ademas del ingles, un 
conocimiento suficiente de los idiomas frances y aleman, por lo menor. pwes la mayor 
pane de la litentura animpoiogica se halla m esas lenguas y hay muy contadas 
traducciones. Tambien deb& ser bastante habil en el dibuio v la fotoerafia. Ademas si 

resistencia para el trabajo. tanto en el laboratorio coma en el campo del trabaio y 

Ademas de que el apartado anterior nos muestra que la antropometria implicaba una 

disciplina que requeria de  una preparacion en varios aspectos, tambien nos habla de la 

"influencia" de  las "escuelas" alemana y francesa, lo que mis  bien indica que la 

antmpometria se desarrollo como parte del pensamiento cientifico eumpeo decimononico, el 

cual, no solo represento la era del auge de los numeros como una garantia de la verdad, 

tambien significo la era del pensamiento evolucionista en antropologia.'" 

" Ale3 HrdEf ka, Anfropomerdo (antes citado), pp. 32-33. 
* Ibid., p. 37. 
" Stephem Jay Gould, 7he Mismemure o f M m  (antes citado), p. 105 
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3.2. I.I.Z. La ideo de rvnlucion. 

En la segunda mitad del siglo XIX tuvo presencia un cambio importante en el pensamiento 

occidental, el establecimiento de la antiguedad humana ponia en duda al "Aristotelian 

eternalism", es decir, a la idea de que la humanidad habia existido siempre.'R La  ocupacion 

humana sobre la supeficie de la tierra empezo a ser explicada con base en la idea de 

evolucion, sustentada en los hallazgos de restos oseos y liticos, los cuales ilustraban como 

los seres humanos habian tenido cambios con el paso del tiempo. 

Ale5 Hrdlifka tambien fue partidario de la idea evolucionista y considero importante 

resaltar las evidencias que podian fundamentar la existencia ilel cambio. Asi, en su texto The 

Eiirlence Bearing on Mar's Evolirtion, menciono la importancia de tomar en cuenta las 

evidencias indirectas, como analogias con la naturaleza organica; las directas, como las 

similitudes del humano con otros mamiferos; las documentales, como los restos relacionados 

con la paleontologia y la biologia; y aquellas que eran inevitablemente observables, como los 

cambios fisicos, funcionales y mentales de los  hombre^.'^ 
HrdliEka, creia en la existencia no solo de la evolucion humana, sino de la 

"evolucion univenal": 

The omcess of evolution is m w  h w n  to be a &!c. univemal ohmmenon. Natiire 

whole cosmos. each slar, each aganism. and probably exh palficle ofmatfer. is changing 
or is eapable o f  change under pmpa  conditions s<ability being n l y  relative. No living 
being. especially, ir is well esfablishcd. is irnmutable. bui al1 are capable. within limits. of 
change in the f o m  of "'adaptation' to changing condition."' 

Esa idea del cambio, producto de una adaptacion coherente a nuevas condiciones, estuvo 

relacionada ampliamente con la mentalidad progresista del ambiente epistemico moderno. 

4" Donald K. urayson, lk Establishment of Human Antiquip, UnivmiIy of Washington, AcadRnic Press, 1983. 
pp. 24.  

A l 6  Hnilifka, 7he Evidente Bearinz oon Man i Ewlution, Estados Unidos. Pnnting Offiee Washington, 1928. p. 
417-41X . . . . . . . 
"' El p m c m  de evolucion es comido ahan como un fenomeno basico. universal. La nanimleza cambia a traves del 
tiempo y esos cambios, teniendo lugar bajo l eys  ddinitivas, siempre y cuando sean consl~ctivos y pmgRsivos 
hacia otras formas, vueden unicamente SR. llamados molucidn. E l  cosmos entem. cada mrella. cada otxanismo v 
pmbabl~nentc cada'pankula de materia, esta cambiando o es ea* de cambio b& condiciones apmpiadas, siendi 
la estabilidad unicamente relativa. Ningun ser vivo. especialmente. ata bien establecido. es inmutable, sino que 
todos son capaces. dentm de cientos limites, de cambio en la forma de -adaptacion" a las condiciones cambiantes. 
bid., p. 418. 



Ademas de que AleS HrdliPka, estuvo involucrado en los debates en relacion a la 

evolucion humana," tambien tomo parte en la discusion acerca del origen del hombre, la 

cual en terminos generales estuvo circunscrita a las leonas monogenistas y poligenistas. 

Aunque, cabe mencionar que, tanto el origen como la evolucion humanas no fueron en 

realidad temas separados sino mas bienparte de un solo discurso. 

La posicion de HrdliEka al respecto parece haberse inclinado mas por el 

monogenismo, notandose en el hecho de dar un lugar primordial a Europa como el lugar con 

mayores indicios en relacibn a la antiguedad humana, lo cual expreso en su texto Ear1.v Man 

in America: Whaf have the Bones to Say?, donde argumento la inexistencia de evidencias de 

la antiguedad del hombre en America, considerando, que el hogar del homhre mas antiguo de 

todos los periodos estaba en Europa, particularmente en c rancia." Esta determinacion parece 

haberse sustentado en un analisis precedente de restos encontrados en Arkansas y Louisiana, 

cuyo resultado, una coleccion de 58 craneos, manifesto que todos los restos pertenecian a 

indios a excepcion de un negroide.j3 

Esta idea eurocentrica," a la cual no podia escapar HrdliEka, se vio reflejada en su 

trabajo mas importante de antropometria, en el cual consideraba a los americanos un ejemplo 

de adaptacion humana cuyos antecesores habian sido, por supuesto, europeos; y, en el cual, 

los metodos antropometricos senan utilizados para resaltar las particularidades fisicas que 

hacian de los americanos una raza distinta a los diferentes grupos europeos de quienes habian 

descendido. 

- - 

" Lo cual se mostr6 en los textos: me Mosl Anden1 Skklrol Remoins of Man, Estados Unidos. Washinson 
Governmcnt Printing Ofiice, segunda edicion. 1916 (origirralmente publicado m The Srnithsonian Repon for 1913); 
el cual refleja espdficamente el p m e m  de evolucion en los sem humanos, a traver de restos oseos de pnmates 
(analindo ya m el capitulo 2); y. 7 k  Old Amezkonr. Estados Unidos, i n e  Williams & Wilkis Company. 1925; m 
el que se sugiere un estudio patticular respecto al pmceso de adaptacion humana. 
'' Ale3 HrdliCka, Eorlv Mon in Americo: Whar hoiv ihe Boaes IO Sqv?. Filadeltia, J.  B. Lippincon Company, 
Publisha, 1937. p. 104. 
'' Ale? Hrdtifka, Repor1 on on aiditionol Colleclion S k l e ~ a l  Rmoins from Arkomar and Louiriona. Filadeltia. 
1909.p. l. 
" Quiza se pueda opinar que el tRmino denota anacronismo. sin embargo, lo he milinido m el sentido de que las 
ciencias modernas y entre ellas la antmpologia, hiviemn SU origen imtitucional m gran panede Eumpa. Asi, 

La cieneia social surgio en rspuesta a los pmblemas m m p ,  en un mmento de la 
historia en que Eumpa dominaba tado el sistema mundial. Era prktieamente inevitable 
que su eleccion de su tema de estudio, su twrizacion. su metodalogia y su epistmologia 
de las ciencias sociales reflejaran las condiciones del crisol en que fue formulada. 
(Immanuel Wallmtein, "El amentrismo y sus avatarps. Los dikmas de la cimcia 
srxial" m lrnmanuel Wallmtein, Conocer el mundo saber el mundo El fin de lo 
aprendido, Mexico. siglo veintiuno editores, MOZ, p. 191.) 



3.2.1.2. Lu fotogruflu antropometricu en /u obra <Ir Al& Hrdlic'ku. 

3.2.1.2.1. La nrodernu raza norteamericana. 

Ademas de que The Olrl ~mericons" fue uno de los textos sobre antropometria que 

represento una investigacion donde se aplico "objetivamente" la leona desarrollada por 

HrdliCka y como muestra de ello incluyo un numero importante de fotografias, tambien 

significo una investigacion relacionada con la conformacion del nacionalismo 

norteamericano. de ahi que insistimos en el caracter nacionalista del analisis racial de los 

antropologos. 

Es importante considerar que si bien la idea de pureza racial estuvo muy presente en 

las discusiones acerca de las causas de la inferioridad y superioridad racial; la idea opuesta, 

es decir, el mestizaje, tambien ocupo un lugar muy importante. 

La idea de mestizaje tanto racial como cultural estuvo ligada al proposito de mejorar 

la especie, lo cual, no esta por demas decir, se basaba en el pensamiento neolamarkista. 

fundamental en las ideas eugenesicas, que planteaba la posibilidad de mejorar la especie a 

traves de la creacion de ambientes sociales propicios para un mejor desarmllo social.jb 

Los principios de la eugenesia, asi como la miscegenacion discutida como una 

posibilidad biologica "positiva"," se desarrollaron ampliamente entre la segunda decada del 

siglo XX, por lo  cual no debe parecer extrano que Ale5 HrdliE.ka, haya considerado tratar el 

tema del mestizaje, dado que su texto fue escrito en este conte~to.'~ 

Las preguntas que se planteo el autor, que de alguna manera guiaron la 

investigacion, giraban en tomo a si el mestizaje entre colonos americanos, quienes no solo 

venian de las islas britanicas sino de Espana, Francia, Alemania y Suiza, tuvo consecuencias 

como modificaciones en el tipo fisico o alguna degenera~ion.'~ Para poder determinar la 

" Al& Hrdlifka, nie Old Amencons (antes citado). 
' El dsamllo de estas principios en America Latina. es a m p l i a m e  tratado por Namy Leys Stepan en nie Hour 
ofEugenics. Roce. Genderand Nulion in Lofin Anwrim. Nueva Y o k  Cornell Universiry Ras, 1996. 
" lbid.,p. 137. 
'' Para 1915, en el XIX Congreso Inlemucionol de AnieR'canUlas 4ebrado en Washingtni x dio un repone 
pdimimr acerca de Im multados de la investigacion. En 1917 se dedico tiempo a observaciona sobre la 
pigmentacion, para lo cual x examinaron a pmfesore~ y ahmnos de las universidades de ViMnP, Yale y Harvard. 
Y para 1920, un repone mas extenso fue pmmtado antes del 11 Congreso Inlemacional de Eupzesin m la c i d &  
de Nuwa Y d .  Cfr. Al& HrdliEka. 7Ae Old Americons (antes citado). p. 6. 
'' Ibid., p. 2. 



existencia de tales modificaciones fue necesario analizar a los "primeros americanos'' por 

generaciones. 

By .Old Aineiicans are mnnt  i n i  general t h e  Atnencan whitn wha have been loiignt 
in this counliy. Moir spmifieally the writer felt justified in including under this trnn 
those Amencans whose ancestors on each side o f  the iamily were bom in  the United 
Statcs for al least two gennirrations- iii the other words. al1 thosr pamtts as well as al1 four 
pandparents were ham i n  this county."'(lmipencr 25-26) 

Imagen 25. "Four Genmtions of Old Imagen 26. "Family of Dr. Walter Hough 
.+mr.ti~rnc'' IWashinmon D. C.) All old Ameticans. hoth , .. ." . 
Fuente: Ale3 Hrdlifka, 7he Old Americons. sides." 
Estados Unidos, Thc Williams & Wilkis Fuente: A l d  HrdliEka. 7ne Old Americans. 
Comoanv. 1925. o. 3. Estados Unidos. The Williams & Wilkis 

Por lo  anterior, el autor examino y midio cerca de 900 sujetos de diferentes edades, 

de ahi que algunas fotografias de familias tenian el objetivo de representar la variedad y10 

permanencia de los caracteres fisicos (Imagen 26); ademas, otros 1000 sujetos, fueron 

" Por "antiguos americanos" se entiende en general aquellos blancos ameticam que han eslado durante mas tiempo 
en este pais. Mas apecificammte el autor cree justificado incluir bajo me temiina aquellos ameticanos cuyos 
antepasados en cada lado de la familia nacieron en Estados Unidos por al menos dos genemimes en ohas 
palabras. todos aquellos cuyos padm asi como todos los euatm abuelos naciemn en este pais. Ibid., pp. 4-5. 
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especialmente examinados por la pigmentacion,6' pues recordemos que ademas de que los 

analisis antropometricos "al vivo" incluian medidas de la cabeza, la  cara, la nariz, boca, 

orejas, el tronco y las extremidades; tambien fueron importantes las observaciones del color 

de la piel, colores de lo  ojos y color de pelo; bigote y barba, cejas, frente, puente nasal, 

tabique nasal, malares, labios, menton, angulo maxilar inferior, cuello, orejas, dedos de las 

manos y de los pies, senos. Todos esos datos eran registrados en cedulas (imagenes 27-2~) .~ '  

Imawn 27. Cedula de datos permiales y Imagen 28. Tabla de registro de caracteres 
medidas basica. fisicos. 
Fuente: Al& Hdlifka. 7he Oid Americom, Fuente: A l d  Hrdlifka, nie Old Americons, 
Estados Unidos, The Williams & Wilkis Estados Unidos, The Williams & Wilkis 
fompany, 1925, p. 15. Company. 1925. p. 16. 

Las fotografias implicaron un esfuerzo por representar esta "nueva raza", la cual 

significo una mezcla de las nacionalidades: inglesa, escocesa, irlandesa, alemana, francesa, 

hebrea y "Otras";63 mezcla en la que los ingleses representaron la mayoria (imagen 29). 

~ --- 
A l  Por pigmentacion se e n t i d e  generalmente la cantidad y naturaleza de la materia colorante m la piel, ojas y 
cabello. aunque tambien tal condicion se manifiesta en la membrams mueosas, especialmente de las encias, en la 
esclenitica. e incluso m otms panes y tejidos del cuerpo." bid, p. 17. 
e1 Lo ddalles a c m a  de como se efectuan ta la  mediciones son ampliamente expuestos m Al& HrdliCka, 
A n i m w m ~ r k  (antes ciiado)~ ~, " A I ~  ~rdl i fka,  71re OldAmeNcans(antes citado), p. 9. 
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Imagen 29. Porcentajes de la poblacion 
colma. 
Fuente: A l 6  Hrdlifka. l lw Old Amrriconr. 
E s t h s  Unidos, The Williams & Wilkis 
Company. 1925.p. 12. 

Como ya hentos mencionado con insistencia, las fotografias antropometricas tenian 

entre sus propositos fundamentales resaltar los caracteres fisicos de  los fotografiados con el 

objeto de determinar la coherencia racial de los sujetos, de ahi las posiciones de  frente y d e  

perfil, las cuales resaltaban el fenotipo, el cual se enfatizaba con el fondo neutro que le daba 

profundidad al cuerpo y al rostro (imagen 30). Si bien era recomendable que los sujetos a 

fotografiar llevaran consigo el menor numero de prendas (imagen 31), muchas veces el 

vestido era necesario para resaltar el estatus social de los individuos. Recordemos que, por 

ejemplo, el peinado fue un elemento basico para "estereotipar" la clase social!' (Imagen 32) 

Imagen 30. "Mn. Margaret 
Sipler Robens (Bucks County 
Pennsylvania). Bom 1820 
(photo al 93). Old AmRican." 
Mujer adulta. de frente y de 
perfil. 
Fuente: Ale3 Hrdlifka. ni< Old 
Arnei-icons, Eslados Unidos, ihe 
Wil l iam & Wilkis Company. 
1925, imagen situada mire las 
paginas 178 y 179. 

" Cfr. Deborah Domtinsky Alperstein, "Las tipos sociale desde la austeridad del estudio" ai Alquimia, Mexico, 
Consejo Nacional pan la Cultura y las Anes- Instituto Nacional de Antmpologia c Historia, arlo 7, numem 21, 
mayo-~gosto. 2004. p 2 1. 



Imagen 31. -Wil l iam Hubeil Aamn 
(Washington, D. C.) Age 6 Y a .  
Ametican ance'try on both sides to 8th 
genention:' 
Nina con la espalda desnuda.. de frente y 
de perfil. 
Fume: Ale3 Hrdlifka. 77ie Old 
Amuricans. Estados Unidos, The 
Williams & Wilkis Company, 1925, 
imagen situada entre las pjginas 210 y 
211. 

Inugen 32. '.ME. Ruth M. GriswoM Tealer 
(Washington D. C.) For inany yean genealogist 
N. S. D. A. R. Extmded Amencan ancestry both 
s i d ~ . "  
Notae la d i f m e i a  del peinado can la mujer de 
la imagen 30 el cual a muy austem, y no solo 
eso, tambien el atuendo de la imagen anterior a 
ma. sencillo ya que no tiene accesorios. De esta 
manen R posible cons id~ar  la intencion de 
se te reo ti par" el status social de cada una de 
atas mujeres. 
Fuente: Ale3 Hrdlieka. nie Old Americm. 
Estados Unidos. lnc Wiiiiams & Wiikis 
Company. 1925. imagen situada entre !as 
paginas 102 y 103. 

Los resultados de esta investigacion, establecieron que la mezcla racial conformo 

"la Nacion Americana": 

I n  view of al1 this and the seeming faeilily wilh which a ' iypicar AmRKan may be 
recognized in 0th- lands, a supposition has bng existed lhat there have also beai ml ized 
already in this nrw nation changes of physical nature which have pmduced w tend io 
produce a separate sub-type af the white people. *' 

Como podemos observar, la identidad norteamericana parecia comenzar a 

consolidane con base en considerar al mestizaje, a la descendencia europea, y a la 

"blanquitud", como elementos esenciales y particulares de la raza del nuevo mundo. El 

interes por arraigar un sentido de identidad fue manifestado por los descendientes de las 

" En vista de todo Ato v de la anarente facilidad con oue un americano "lioico" ouede ser reconocido en otms 



viejas y prominentes familias que comenzaron a poblar Norteamerica, como el caso del 

presidente Roosevelt quien le escribiera a HrdliEka manifestandole su interes por el estudio 

de  los antiguos americanos, en una cana que le envio en 1915.~~. 

Finalmente, el texto The OldArner.icans, resulta tan importante entre los trabajos de 

HrdliCka porque, ademas de haber sido un texto muy pragmatico, que puso a pmeba el 

desarrollo teorico respecto a la antropometria aplicada en poblaciones vivas; mostro los 

elementos que comenzaron a dar forma al sentido nacionalista de una "nueva raza" que 

contaba con la ventaja de descender de una pluralidad etnica europea. 



3.2.1.2. Lu aventura etnoprafca entre los "otras" indigenas en el Nuevo M~rndo. 

Una de las caracteristicas del trabajo etnografico era precisamente el estudio de poblaciones 

indigenas. Considerando la palabra indigena, tenemos que isla es de origen latin y segun el 

sOED" se situa a finales del siglo XVI y significa nativo o aborigen y al igual que el termino 

de raza era usado para caracterizar animales y tambien plantas, y ya posterionnente su uso se 

extendio a los seres humanos. 

Si bien el trabajo The Old Americans, implico un estudio de grupos que de alguna 

manera se pueden considerar indigenas, debido a que la poblacion norteamericana era nativa 

a pesar de que sus antecesores "lejanos" no; la percepcion respecto a los indigenas 

norteamericanos en relacion a la de los indigenas esquimales o los indigenas del sur y del 

norte de Mexico, estudiados por el mismo autor, fue muy diferente. La "nueva raza 

norteamericana" era considerada una mezcla de poblaciones europeas civilizadas, y en 

consecuencia, no tuvo que pasar por un proceso civilizatono; en cambio, las poblaciones de 

esquimales o bien del norte y del sur de Mexico, fueron consideradas como ejemplares de 

ese otro opuesto al hombre occidental. 

Asi, aunque Hrdlitka realizo trabajos antropometricos con una diversidad de 

poblaciones, el objetivo vario de acuerdo a los gmpos estudiados. Mientras que el analisis de 

la poblacion norteamericana mantuvo el objetivo de observar los procesos de adaptacion de 

los colonos a traves de su fenotipo; en otras poblaciones como las indigenas de Mexico, el 

objetivo fue clasificar para encontrar patrones de desarrollo que pudieran decir algo de los 

predecesores de tales gmpos. 

Asi, los indigenas significaron un laboratorio viviente cuyo analisis pennitiria 

comprender a los muertos "cercanos". 

3.2.1.3.1. Los indigenas de Mexieo 

Ale5 HrdliEka hizo cuatro viajes a Mexico dos de ellos en 1902, uno en 1908 y otro en 1910, 

durante sus exploraciones: 



... midio y estudio lar tribus indigciias suhsecuenles: Tarahumar. Tepehuana. Opata. 
Pima. Papago. Yaqui, Mayo. Cwr, Huichol. Nahua de Tuxpan (Jalisco). Tarasco. Othoini 
(E l t i i h  de Hidalgo y Distrito Federal), Mamhua y Tlahuica de Morelos. Tomo 
numerosas fotogmlias y mida en yso. sobre el vivo (cara y extremi<ladn). Los 
resultados de a ta  labor se han publicado en pdne, y se v m  m los Museos de Im Estados 
Unidos de None ~intrica."' 

El estudio sobre los indigenas de Mexico fue un elemento importante en la carrera de Ale5 

HrdliEka; es posible que el interes por estudiar a los vivos o mejor dicho, por hacer 

antmpometria al bivo, estuviera relacionado con la intencion de  demostrar y sustentar su 

argumento relacionado con la inexistencia del hombre prehistorico americano, pues como ya 

se ha mencionado con anterioridad, HrdliEka creia que los origenes mas antiguos del hombre 

"mas evolucionado se encontraban en Europa, lo cual estuvo sustentado en el analisis de 

restos oseos (dicho tema fue desarrollado en su texto Eady Man in America: Whaf have fhe 

Bones lo Say?).69 En este sentido, los estudios antropometricos "al vivo" tendrian el objetivo 

de cristalizar la idea de que los indigenas de America representaban una fase de  la evolucion 

humana menor a la de los europeos. 

Con base en el estudio del proceso de evolucion del hombre "americano" HrdliEka 

publico el texto The P~rehlos. Wi~h comparative Data on the Bulk of !he Tnbes of fhe 

Southwest and Norfhern ~ e x i c o . ' ~  el cual significo un trabajo exhaustivo de clasificacion 

debido a que el autor hizo un analisis de 24 tribus de los territorios que van desde el sur de  

Utah y Colorado hasta el Estado de Morelos en ~ e x i c o . "  

Los grupos del sureste y norte de Mexico fueron clasificados por HrdliEka en: 

Otomi, Tepejano, Mazahua. Tlahuiltec, Tarasco, Huichol, Cora, Tarahumare, Nahua. Y los 

pueblos en: Tepehuane, So, Ute, Opata, Mayo, Walapai y Havasupai, Apache, Yaqui, 

Navaho, Papago, Mohave, Pima, Yuma, Maricopa. 

Algunos de los elementos observados fueron: 

6" Nicalas Leon. L? ontmpol~giofisico y lo onrropometrio en Mixico. Mexico. Imprenta del Museo Naciaial de 
Arqueologia. Historia y Etnogratia. 1922, p. 19. 
69 

Ale3 Hrdlifka, Eorly Man in Amena:  Whar h o w  rhe Bones m Sqv? (antes citado). Y para una rdlexion critica m 
tomo a las implicaciones histbrieas de la negacini de hombre prehistorico americano pw pme de Al& HrdliCka, cfr. 
David J. Meltzer "The Antiquity of Man and the Developmmt of A m ~ i c a n  Archaeology" en Adwnces in 
Archocologicol MPrhod and 7k)ieory. volumen 6, 1983, pp. 1-51. ~ s t a r o r e / s t a b I e ~ 2 0 2 I ( X I M  
"' A l d  Hnflifka. ?be Puph1o.r. Wirh comporatiw Dora on rhe Bulk ofihe Triber ofrbc Soulhwat ond Norrhem 
Mexico. Filadeltia. The Wistar Inaitute Press. 1935. 
" Pan, este texto Hrdlifka mup& algunos elementos de sus investigacims realizadas en el sumate y el none de 
Mexico mire los anos de 1898 y 1910. Cfr. ibid., p. 239. 



l .  Colar de piel 
2. Color de ojos 
3. Cabello 
4. IXfomcion dr la cabeza 
5. Can 
6. Orejas 
7. Cuello 
8. Cuerna 

l. Erldun 
2. Altun sentado 
3. Brazos 
4. Cunpo entero 
5. Cabeza 
6. Can 

Si comparamos el esquema anterior con el que presentamos respecto a las medidas 

necesarias en los restos oseos:' nos damos cuenta de que la antropologia al vivo, implicaba 

una contrastacion de las formas de los restos oseos que ya habian sido analizados o bien que 

se esperaba encontrar para ser analizados. Ambas especialidades de la antropometna se 

combinaron en algun momento con el proposito de confirmar el estado de evolucion en que 

se encontraban esos pueblos y, en ultima instancia, que el origen de hombre no se habia dado 

en America lo cual sesgo las investigaciones para no buscar evidencias que pudieran decir l o  

~ontrario.'~ 

Debido a esto ultimo, las investigaciones fueron encauzadas a buscar las similitudes 

entre las razas del Nuevo Mundo con otras pertenecientes a la "otra mitad del mundo". 

Ejemplo de ello fueron los consecuentes estudios sobre los esquimales quienes, segun 

algunos, eran la maxima expresion de que el hombre no era originario de America. 

3.21.3.1. Entre anlropometrirr y etnologia, el estudio sobre los "esquimales" 

N o  todos los trabajos de Ale5 HrdliEka fueron realizados con fines netamente 

antropometricos, sin embargo, aunque mostro un cambio de perspectiva en sus 

investigaciones etnograficas, pues desarrollo un enfoque m& ligado a la etnologia, no 

dejanan de permanecer los detalles de aquel estilo, los cuales se dejan ver a traves de la toma 

fotografica realizada durante el trabajo de campo. 

" Ct? Supn, p. 82. 
En la historia de la Arqueologia de Estados Unidos es sabida que la posicion de HrdliEka &amo las 

investigaciones RI la busqueda de widmias de la antiguedad del hombre americano. Cfr G. R. Willey and J. A. 
Sabloff, A Hislov of American Archoeologv. Nueva Yark, Fre~nan. t e r c a  edicion. 1993. Revisar tambien el texto 
de M e l m  el cual pnvnta una retlexion pmfunda en tomo al tema sobre las debates sobre los arigmes del hombre 
americano. David J. Meftzer '%e Antiquity af Man and the Dcvelopment of Amencan Archaeology" (antes citado). 



Uno de los trabajos de HrdliCka, el cual podriamos denominar como un antecedente 

de su maxima obra etnografica Alaska DDp 1926-1931,'~ ya que es un estudio breve en 
.~ 

contenido, es Nores on the Pima ofArizonu." En este trabajo, el autor presenta un enfoque 

etnologico, diferente respecto a otras investigaciones de ese momento, las cuales estaban 

repletas de datos cuantitativos. Por el contrario, en esta investigacion, el autor muestra 

algunos elementos culturales de la sociedad en cuestion; elementos que describe o que 

representa a traves de las fotografias que integra al texto como el tipo de habitaciones, la 

manufactura de objetos para el uso domestico (como canastas y recipientes de ceramica), 

algunas ceremonias, canciones, juegos, y practicas funerarias. 

Algunas fotoirafias muestran los objetos y pricticas mencionados, otras muestran a 

los indigenas realizando sus actividades "cotidianas". Tanto los personajes fotografiados 

como la fotografia misma sugieren una pose muy elaborada (imagen 33), lo cual nos permite 

insistir en el argumento mencionado con anterioridad, en el capitulo dos, respecto a la 

objetivacion de la cultura a traves de la fotografia. Y no podemos descartar la posibilidad de  

que las fotografias fueran tomadas con la intencion de considerarlas como modelo para una 

representacion museografica. 

Imagen 33. - 3  Old woman 
pounding mesquite beans. 2. 
Old woman canying wood. 3. 
Woman grinding com undm 
and impmvired shelter. 4. An 
old man and his dasghter. 
with their dweling. Pimas 
realizando ^actividades 

Estados Undos. i h e  Nov E; 
Pnnting Cunpany. IQM. p 

"Al* HidliEl<a. AlorhDiary 1926-1931 (mies citado). 
7s A l 6  HrdliCka, Notes on the Pimo ofA":ona, Estados Unidos, The Nnv Era Pnnting Company. 1906, (tomado de 
ihe AmRican Anthmpologist, volumen 8, numnn l. mm-marzo). pp. 39-46. 
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De igual manera, el trabajo de Aluska DDry 1926-1931, muestra un analisis 

etnologico, pues a lo largo de las bitacoras escritas por el autor, es posible notar una 

descripcion detallada de sus actividades a lado de los grupos indigenas que habitaban en cada 

una de las regiones que visito: Alaska en 1926, Yukon en 1929, The Kuskokwim River en 

1930 y finalmente Nushagak- The Peninsula en 1931. 

E l  texto incluye un cuerpo importante de fotografias a traves de las cuales podemos 

notar tanto la vision etnologica como la antropometrica que de alguna manera se presentan 

como opuestas, pues mientras en las antropometricas, se mantienen las tradicionales posturas 

de frente y de perfil, el descuido en el atuendo de los sujetos, el cabello desarreglado y el 

vestuario muy sencillo (imagenes 34-36); en las fotografias de "corte etnologico", hay 

mayor cuidado en el vestuario y el peinado, incluso hay fotografias con retoque elaboradas 

en un estudio fotografico (imagenes 37-38). En  general es un texto rico en fotografias, pues 

tiene muestras de paisajes, vivienda, oficios de indigenas y por supuesto de antropometna. 

Imagen 34. -V'~asca Nicolas, Fullblood. ywng educated Eskimo, l o w ~  Yukon. Gmd Type". Se premta a 
un sujeto joven en un par de fotos. de h t e  y de perfil, la fotografia hace referencia a un "Buen tipo-. lo que 
indica que se wto  de representar un sujeto cuyas caracten'sticas repmentaban rasgos comunes de los demas 
integrantes de la poblacion. 
Fuente: Al& HrdliCka, Alosko Diow lY261Y31. Lancaaer Penmylvania, The Jaques Cattell Press. 1943, p. 
245. 



4lmagen 35. "Eskimo Young 
Man. LOWR Kuskokwi$n~-. la 
imagen presmta a un sujeto de 
frente y de tres cuanos. 
fotografiado a panir del busto, es 
diticil deteminar si su camisa 
esta desabotonada por descuido o 
fue a pmp4sito pan que se notara 
su fisico. 
Fuente: A l d  Hrdlifka. Alasko 
Dio? 1926-lY.71, Lancaster 
Prnnsylvania. nie Jaques Canell 
hess. 1943. D. 304. 

4lmigrn 36. --Eskiino Lnwer Yukon... fotografia de un 
hoinbrc de frente la cual es muy Nstica pues el elemento 
central es el rostm del sujeto. se puede notar el descuido 
del vestuario. 
Fuente: AIR Hrdlifka, Aloska Dio? 1926-1931. 
Lancaster Pennsylvania. The Jaques Caltell Press, 1943. 

Clmqen  37. "Eskimo Women fmm 
up the Chan fm Nome (photo by 
Lomen Bms, Nome)". La pose de 
ambas mujeres esta muy elaborada. se 
cuidan los angulos y el vestuario 
parece haber sido aneglado con 
cuidado al igual que el peinado. Se 
nota el trabajo de un pmfesional a 
quien le impom cuidar ese tipo de 
detalles, dado que la toma time un airr 
mmantico e ideal. 
Fumte: A l a  HrdliCka, A h k o  Dimy 
1926-1931, Lancastm Pmnsylvania, 
The Jaques Cattell Press, 1943, p. 85. 





Imagen 39. "Fort Yukon-Fullbhwd Indians". 
Seriz de seis reiratos presentadm en tres pares de 
foma venical. El formato e s ,  de tipo 
antmpometriui. de frene y de perfil. Uni~mente  
en el par intermedio los retratos son de diferentes 
personas. 
Fuentc A l d  Hdlifka, A l m h  Dioy 19261931, 
Lancaster Pmnsylvania, nie Jaqua Canell 
Press, 1943. p. 161. 

l n u g n  40. "Five TanaM Dismct lndians 
(lower side v iws  do not belong lo 
individuals sbove.)" Serie parecida a la 
anterior (imagm 39): presenta a 1x3 pares 
verticales de retratos. sola quc las seis 
fologiafias son de hombrer. El prima par es 
de un hombre de frente y de petfil. d 
segvndo muestra dos retratos de frente y el 
tmem los @!les de los sujms de las fotos 
anteriores. 
Fuente: Al& Hdlifkq Aloska Diav  1926 
1931. Lancasta Pmmylvania, nie  Jaqua 
Canell Pms, 1943, p. 173. 



Las imagenes mas que estar acompariadas de un escrito explicativo, aparecen como 

ilustraciones que acompanan al texto, sin embargo. representan un material importante, util 

para analizar la idea de clasificar y conceptualizar a ese otro, que en este caso, aparece como 

excentrico y con un alto valor historico dado que representaba un testimonio de como 

pudieron haber sido los primeros pobladores del nuevo mundo. 

Finalmente, un trabajo que parecio reforzar la idea del paso del hombre por el 

estrecho de Bering sustentada en los analisis antropometricos tanto al vivo como de restos 

oseos y tambien liticos, fue The Anfhropology of Kodink ~ s l a n d ~ ~  una amplia investigacion 

multidisciplinaria que implico estudios de arqueologia, antropologia fisica y etnologia, 

investigacion que conservo en las fotografias el estilo antropometrico (imagenes 41-43) 

como un medio de demostrar las similitudes fisicas entre los descendientes de las "brigadas 

asiaticas que poblaron el nuevo mundo". 

Imagen 41. Las fotografias 
muestran a d i f m t s  -m 
adultas, todos se mcuentran 
sentados y de frente. En las 
irnigenes de abajo, fue montada 
un fondo owum con la intencion 
de resaltar a los suietos. incluso 
en la imagen en la que aparecen 
las dos muj-, es posible 
obsewar como un sujeto esta 
sostMmdo la mania que sirvede 
fondo; daalle que seguramente 
ese@ a la intmeimes del autor 
de la foto. 
Fuente: Ale3 HdliEka, nie 
A n l h m p o l ~  o/ Kcdiak /dond. 
Filadeltia, 'lne Wisiar lnstitute of 
Anatamy and Biology, 1944, p. 
361. 

Ale3 HrdliEka, nie Anlhropology ofKcdiok Irland (antes citado) 
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<Imagen 42. Fotografias de gwpo de 
niiias y de iiinos. las iin3genei intentan 
demostrar las diferencias de los cuiactcms 
fisicos de ellos. La imagen de aniba parece 
haber sido planeada. pues en el fondo 
puede apirciame a un sujeto y la mano de 
otm, sostminido el fondo oscuin pam 
resaltar los caracteres de las iiinas: 
inientmr que la -unda imagen parece 
haber tenido algo de impmvisacih lu cual 
se puede notar en el d ~ c u i d o  de uno de los 
extremos en el cual un nino sale 
ineoinaleto ni la toma. 
Funire: Ale3 HrdliCka. 7lw Anlhroplogv 
o/ hodiodiok Island Filadelfia. The Wistvr 
lnstitule o f  Anatomy and Biology. 1944. p. 

Im ip rn  43. Par de fatografias de dos 
hombres adultos, de frente y de perfil. 
uno sentado y el otro de p i e  Lji 

imagena denotan imprnvisacion; en la 
primera el sujeto que *;ti sentado 
parece haber dejado solo por un inaante 
(el de la toma) sus actividades pues el 
lugar de la toma no es muy optimo. El 
sujeto que esta de pie. parece haber sido 
captado de pmnto, no hubo tiempo de 
quitar la piedra que tapa uno de sur pies. 
Fuente: Ale3 Hrdlifka. The 
AntliropoIogv of Kodiak I s l d  
Filadeltia, T%e Wistar InniMe of 
Anatomy and Biology, 1944, p. 362. 



En conclusion, podemos observar que Hrdlifka, tuvo una gran preocupacion por teorizar los 

principios de una rama de la antropologia, que en cieno sentido fue esencial para argumentar 

laobjetividad, elemento primordial que todo aquel conocimiento que osara llamarse ciencia, 

debia tener. 

Hrdlifka trabajo arduamente en redactar, de una manera didactica, los principios del 

quehacer antropometrico; tuvo tan arraigada dicha tarea que, a pesar de que sus ultimos 

trabajos no presentaban una rigidez formal respecto a la produccion e interpretacion de  datos 

cuantitativos, el autor no dejo de  pksentar en sus investigaciones la importancia de las 

observaciones antropometricas, manifestada en la integracion de fotografias de tal estilo. 

La labor teorica de Hrdlifka respecto a la definicion y practica de la antropometria 

tanto en restos oseos como "al vivo", hizo de e! una "referencia obligada"-' en relacion a los 

estudios antropometricos, motivo por el cual treinta anos despues de la publicacion de  

Anthropomefry, es decir, en su cuarta edicion, se decidio dejar el contenido "intacto" debido 

a su "actua~idad. '~ 

Lo anterior nos muestra la solida trayectoria que construyo el autor a lo largo de su 

carrera como antropologo, muestra de  ello fue, ademas de la consecuente reedicion del texto 

mencionado; el eco que hicieron tanto sus principios de la practica antropometrica como sus 

ideas respecto al proceso evolutivo del hombre americano, en los oidos de otros 

investigadores que se dedicaron al analisis y a la clasificacion racial de los otros americanos. 

'v. P. Stewail, 'Wobgo" en Ale3 HrdliEka, Proctical Anlhmpometp. 1952 (antes citado). 
" Cfr Supla, nota 34, p. 80. 
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3.2.2. Frederick Starr, "catalopador de ind;genas". 

A pesar de la ardua labor etnografica que caracterizo a Frederick Starr (1858-1933), y de su 

larga trayectoria academica como curador del American Muserrm ofNatrrra1 Hislory, es un 

personaje poco mencionado en la historia de la antropologia de Estados Unidos de 

Norteamerica, y al igual que los demas antropologos en cuestion, tambien en la antropologia 

mexicana; e incluso en la antropologia "asiatica", aun cuando realizo estudios con los 

indigenas coreanos. 

Ya, there i S  more m the story of Starfs marginality. Within the more general 
historiography of Ammcan anthml>ology, Starr has not simply heen i g n o d  but, nther. 
has been actiuely and PRfmatively excluded mmi a ceninl historial nanative He has 
appeared -1 dien asa foil lor Fnnz Boas.' 

Es posible que la marginalidad de estos personajes este relacionada con la negacion de los 

origenes racistas de la antropologia, pues como ya se ha mencionado, el afan por clasificar 

racialmente a los pueblos indigenas implico una tarea que se prolongo hasta 

aproximadamente el primer cuarto del siglo XX, travesia a la cual Starr estuvo circunscrito. 

Por otra parte se podna pensar en que tal marginalidad subyacio quiza al interes por 

los trabajos de Franz Boas y Bmnislaw Malinowsky,' quienes ocuparon un lugar primordial 

en el desarrollo de la antropologia y principalmente en los trabajos etnograficos; y 

posteriormente porque durante el periodo de la posguerra la aceptacion del racismo como un 

problema social,' choco con el contenido que figuraba en las investigaciones de analisis 

raciales. 

' Sin embargo, hay m6s de la histnia de la margiwlidad de Starr. h t m  de la histo&graIia mas general de la 
antmpologia ameticana, Sta= m solo ha sido !-do sino, mas bien, ha sido activa y ejecutivamente excluido de 
la narrativa historica central, el ha a-ido freiuentemmte como una l h i ~  de Franz Boas. Cfr. Robm 
Oppenheim, '7ne West' and the Anthmpology of Ofher Peopk's Calanialism: Fredmck Starr in K m ,  191 1- 
1930'-, en 7 k  JoumolofAsion Smdies. volumen 64, numw 3, sgmto de 2005, p. 678. 

Segun el SOED la palabra "foil". significa "lamiira'; asi um> de sus sentidm se refiere a lina hoja 
ddpda de maal colnada bajo una piedra pmiosa". De esta fo- rnetafoncamente. "foil" puede significar %M 
cosa que, o una -na quien, resalta a otn por contraste". En este caso Frederick Starr ha aparecido como un 
"wnlmtee' pan Franz Boas, como el lado "fd' (y m ultima instancia "racista") que contiasta con lo "humo" (y m 
Ultima inancia de Boas. 
' Ihid., p. 677. 
' Una de las acciona mmediaias al t h i n o  de la Segundo Guerra Mundial lue la pmclaniacion de la Declaracion 
U r M o l  de los Derecho$ H u m m  en 1948, por pane de la Orgonirarion de lar Naciones Unidas, mi& creada. 
Sin embargo, fue hasta 1963 que en una asamblea de la misma organizacion se planteo el pmblenm de la 



A consecuencia de los elementos mencionados, es decir, "el interes concentrado en 

las figuras de Boas y Malinowsky" y la negacion hacia los estudios raciales, tales personajes 

han sido mencionados de manera limitada en las historias de la antropologia. 

Por lo anterior, me fue dificil acertar como es que comenzo el interes de Starr por la 

antropometria, pues aun cuando el Museirm o f  Naturul Histog: contiene un acervo 

importante acerca de el: son escasas las investigaciones sobre su vida personal, asi como de  

sus primeras exploraciones etnograficas que tuvieron lugar en Mexico. Es apenas que 

comienzan a tener impacto sus trabajos acerca de Corea.' 

En este sentido, en las siguientes lineas se pretende analizar parte de la obra 

etnografica de Frederick Starr como un personaje perteneciente a una generacion de 

antropologos cuya labor cientifica representa una ventana para el analisis de la conformacion 

no solo de la antropologia como ciencia, sino de la ciencia misma como un conjunto de 

principios que explicaban al mundo dentro de un ambiente epistemico moderno.' 

discriminacion y se pmlamo lo declorocion sobre la elimino~on de lodas los formas de discirminanon rociol que 
m t m  en vigor m 1x9;  el articulo 1, expresaba lo siguiente: 

La discrimimeion entre los seres humanos por C m l i v ~  de rara. color u origm e<nieo es 
un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como u m  negacion de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. una violacion de los derechos humanos y 
las libeitades fundamentales pmlamadm m la Deelaraeion Universal de Derechos 
Humanos. un obstaculo para las relaciones amistosas y pacificas entre las naciones y un 
heho susceptible de pmurbar la paz y la seguridad entre los pueblos. (Cfr. 
hU~:ll~wikiwdia.ord~ikiiC0n~aici~K3%Bin~intemacionaI~~obre~Ia~dimi~a~3 
%B3n-d~odas-la~formas de discriminaci%C3%B3n-racol ) 

' El  cual contiene dacumentos coma: conapn>dencia -nal y pmfsional, material de investigacion, notas de 
campo, diarios, notas de clase, fofografias. elc.; y a su vez esta dividida en nueve series: "l. Conzspondme: II. 
Research matoials: III. Leeture ootes; N. Diaria; V. Memorabilia; VI. Clippings; VI[. Phaagmphs: VIII. Card 
files; and I X  Scrapbook." Cfr. 
hndledi~~hicae0.edd~iwq~?id=ICU,SPCLSTARR&~=~&s~b=Sta~Y~2OFnderick%2OI858-I9~ 

Pmducto de ello. figuran dos atticulos de Rabm OppenhRm: ' 7 h e  West' and the Anthmpalogy o f  0 t h ~  People's 
Colonialism .." (ante citada) v 'Tonsisiencis and Contradictions. Anthmooloeical Anti-lmwnalism and . . . - 
Frederick Starr's Letter l o  Bamn Ishii'. en Hisroner ofAmh>onoloov Aimuol Univerritv o f  Nebmsku. volumen l. . - 
2005. pp. 1-26, (Por Regna uamell y Fnderic W. Gleach). Cfr  
h n o : / ' b w k . e w e l e . c o m m O o k s ? i d = w e Y i e 9 E S n u Y l  
"C. la nota 35 del capitulo I 
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3.2.2.1. Viajando por tierras "Orientnles" 

FredRick Siarr (1858-1933) was thr fin1 anthropalogist la hold a posiiion at the 
Univenity o f  Chicago. where he iaught fmm the fausdatioii of the imitution in 1892 
until hir m i m e n 1  in 1923. He had wide research inrerests and was an avid fieldworker, 
making numemus study tnps l o  Mrxica. Likria. thr Congo. the Philippines. and in  the 
United States.' 

Al igual que Ale5 HrdliCka, Carl Lumholtz y Leon Diguet (de quienes hablaremos mas 

adelante), y por supuesto, la mayoria de los antropologos; Fredenck Starr emprendio 

jornadas etnograficas fuera de "Europa",8 en su caso, ademas de realizar investigaciones en 

la geografia americana, Stam tambien tuvo la oportunidad de intmduciise en el espacio 

asiatico, produciendo con ello, investigaciones sobre los indigenas del "mundo oriental". 

Cabe aclarar que este "mundo oriental" no se refiere exclusivamente a la geografia 

asiatica, sino a "varios mundos orientales", que si bien se diferencian profundamente por sus 

particularidades culturales, tambien comparten elementos comunes que a su vez los 

mantienen distantes de los "muchos accidentes": 

Sc tiata de dos hisiorias. dos i~npomlidades, dos simbolizaciones [...l. dos -elecciones 
civililatmias', a, solo o p u n m  s im  contiapuestas. l...] De un lado, la historia madre u 
onodaxa. que w habia extendido durante milenios hasta llegar a America. [...] Drl otm 
lado [..) la hisiona de las soeicdada Rimpeas. cuya unificacion economica habia 
madurado hasta alcanzar pmemiones plannanas." 

Por lo anterior, si bien podemos considerar que el "oriente" no solo implica el 

"extremo oriente", integrado por China y Japon, el cual es visto de manera muy diferente al 

"oriente proximo", desde el oc~idente; '~  sino tambien involucra otros espacios geograficos 

como America; debemos tener muy presente que una de las caracteristicas que compartian 

' Frednick Starr (1858-1933) hie el primer ammpologo que ocupo un hgar m la Universidad de Chicago, d a d e  
d desde la formacion de la institucion en 1892 hasta su m i m  en 1923. Tuvo amplios int- m la 
invatigacion y fue un avido anografo. hizo n m m  viajes de enudio a Mexico, Libena el Congo, las F i l i  y 
Estados Unidos. Robm OppRiheim, ' T h e  Wst '  and the Anthmpology of 0 t h ~  People's Colonialism (ants 

~ ~~ 

citado), p. 677. 
Cabe memionar que-Eumpa" no 610 alude a u m  expresih canogrdfica sino tambien a una expresion culfioal 

que involucm a Eumpa Ckcidmtal y Nortgr&rica. Cfr. lmmanuel Wallersiein. "El eumcmtnsrno y sus avatani. 
Las dilemas de la eieneia m i a l "  m Conocer el mundo sohr el mundo: Elfin de /o aprendido, Mexico, siglo 
veintiuno editores. 2002, p. 191. 
' Bolivar Echeveda, u, modernidadde lo bormco. Mexico, Era, 2WO. p. 23. 
,o Edward Said, Orienralirno, Barcelona, Deholsillo, 2004. pp. 19-20. 



1 1  los "diferentes orientes", fue el desarrollo civilizatorio. En este sentido, es importante 

determinar que Fredenck Starr; si bien estuvo en dos espacios orienrales (el oriente asiurico 

J el oriente del Nuevo Mundo), no estudio a sociedades 01-ientules. sino a pueblos "sin 

historia" doblemente discriminados, tanto por los hombres occidentales como por los 

herederos de los hombres orientales." 

Por lo anterior es importante tener claro que mas que encauzarse a la realizacion de 

"estudios orientales", Frederick Starr, mantuvo su preferencia por la investigacion 

antropologica, la cual como se ha mencionado estuvo inclinada hacia los estudios raciales a 

traves del analisis de los caracteres fisicos, tendencia que Starr demostro al efectuar medidas 

antropometricas tanto con los pueblos indigenas de  Mexico como de Corea: 

Two m i n  objects are the motives of the expeditim: l. Ta make a study of K o m n  lifr. 
and eulture. which are naw likely lo undergo rapid changa. 2. To observe the 
administrative and ecmmic  reforms whieh are k i n g  m d c  under Japnese coiitml. 
Amone m n v  interestine features o f  K a m n  ethnaeraohv. which i t  is olanned lo examine = . 
aw (a, iheph!\ic:il chsrartenaics ol'thr Knrt-4"s. (h l  ik Korcm wligi'm. 3 cunoua 1ix.d 
hlend of BuJJhtsm 2nd demu~iloir). t i ) .  some phaw ol' Konan symholim ;inl nn. (d i  
charanmistic industrial ans: (e). the psycholagy o f  thc interesting religious inoveinent 
which has taken place under missionary prnpagand.." 

Asi, a pesar de que Starr tambien se intereso por cuestiones mas ligadas a la 
14 etnologia, como el budismo, el arte y la historia de Corea; o las artesanias, indumentaria, 

" De ahi que los estudias anlmpologieos se diferenciaban de los estudios orientala. pues mientras los primems w 
ocupamn "del mundo colonimdo de lo que se llamaba los pueblas primitivo<'. los segundos se ocupamn '-de las 
llamadas c iv i l im iana no accidentales". division que se mantuvo hasta 1945. Cfr. lmmanuel Wallmtein, -.La 
ciencia social y la busqueda de una xiciedad justa" en Conomi- e l  mundo sober el mtinrlo: l I l / i n  de lo aprmdido 
(antes citado), p. 236. 
'' A lo que me refimo con esta anotacion es a que no solo los extranjem~ diferenciamn entre los indigenas 
xivilizador" y los indigenas "salvajes" como precisamente lo hizo Fredeck Starr al cansid~ar que "los otomier. 
los niaues a los mixs.  1...1 no habian tenido un oasado erandimo como los aaeas. tlaxcaltecas. mixtecos. , . u 

mpottxm y mayas'. cfr Rratn, Seliarrn Tomm "Pdngo rn Fralenck Sian. Ln el tlinn> bkizo, hlr'iicn. Mi& 
V~dttm, IYYS. p. 19. (Traducciim :al ca,icllami de Glona Rmioilln Kcvah). tamhih Iin intelrriuiilo ' naciaxilec". 
aludimn a la mpmondad de las prandcs cciviliaciunrs. cumu el z m  de AIfrrrC, <'havem quien en el tcxio hlriim 
o t ro ih  de 10s siglos. subrayo "la fuma y la imponancia de la cultura nahuatl sobre las otras culNras". Cfr., 
Mauncio T m r i o  Trillo. Arrilugio de lo nocidn maierna. Mixico en lo< exposiciones universoles, 188(J-lY30. 
Mexico. Fondo de C u l ~ r a  Economica. I'dicion. 1998. D. 17. ITradweian al castellana de Geman Franco). . . 
" lhlc dhirlur pnne8pdles siin lo\ motivos Jc la ~xpedtc~CII: l .  H ~ c n  un eNdm Jr la vida y cultura cwcma1. ls 
cwl is  r v m  imiinli> cmnhwi inu) rapidm 2 Ohbrnar las rpfonnnq admitiictrativac y c~nnom!cas. qu<. re mAn 
mlimndu bqi i  el cunirul j;ipune\ Entre muehwde las caraclnisticas i n i m n t n  de la nnognlia Jc Coro que n A  
prevista examinar se mcuentran: a) las caractdsticas fisicas de los comnos; b) la religion coreana. una curiosa 
macla local de budismo y deinonolatria; e), algunas fases del simbalismo y el ane coreano: d) mes industriales 
caraam'sticas: e). la mieoloeia de un movimiento relirioso interesante el cual ha tenido luear en vinud de la .. . 
propaganda misionera: ~ o b g i  Oppenheim: ' T h e  ~ e s t ' u n d  the Anthmpology o f  OLho. ~ e a p k s  Colonialism ..:. 
(antes citado). p. b8l. 
"Coma pmducto de tales studios, publiea: Korean Buddhim: History-Condilion-Arr, m 191 8. Cfr. lbid., p. 678. 
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danzas populares, entre otras cosas, de los indigenas mexicanos;'' su inquietud por clasificar 

y medir a los "tipos indigenas" fue tan insistente, que bien lo pudo hacer merecedor del 

titulo: catalogador de indigenas. 

3.2.2.2. Lupusionpor los estudios untropomJtricos. 

Smrr fue un viajero incansable. Dispuesto a las avmtums. transito por el p i s  sin dejar a 
un lado los pueblos ubicados en las sienas y zonas de dificil acceso. u...] mtre mas 
apartadas las poblaciones. mas i n t ~ ~ n t e s  rerullaban desde el punto de vista del 
antmpologo a busea de exemt~cidades.'" 

Al igual que Ales HrdliCka, Frederick Starr estuvo muy interesado en los estudios 

antropometricos. Su trabajo muestra el compromiso que entablo con tales estudios pues 

ademas de viajar entre caminos dificiles, realizo una enorme tarea etnogritica. Asi, en su 

viaje por el territorio del sur mexicano, examino 23 tribus, de las cuales midio 2, 847 

personas, cantidad muy aproximada a las 2, 875 que habia planeado medir." Durante sus 

viajes realizo tres tipos de trabajo: medidas, fotografias y modelados, los cuales se llevaron a 

cabo de enero a marzo de 1898 en los estados de Mexico, Michoacan, Tlaxcala y Puebla; y 

algunos meses de 1899 en el estado de 0axaca.l" 

En cada tribu se midieron 100 hombres y 25 mujeres, a cada uno se tomaron 40 

medidas, y de 50 a 60 fotografias a cada tribu. Se reprodujeron 4 tipos de fotografias, retratos 

de frente y de perfil de cada persona, grupos mostrando sus costumbres, vida cotidiana e 

industrias y paisajes.'9 

" Coma parte del intera de S a n  m s t e  mbm, consolido junto con Zelia Nutall, una mkccion importante de 
indumentaria que ahora w conservada en a l w m  museos de Estado Unidm de America. Cfr. Fredaick Starr, En el 
Mexio indio (anta citado). p. 17. 
'' k t n z  SehmTomm,  "Pmlogo" en F d R i c k  Starr, En elMexico Indio (antes citado), p. 19. 
" Frederick Smrr. 7ne Physicol Chomctm oflhe Indions of Soufhen Mexico, Chicazo. The Univmity of Chicaga 
Press, 1902, p. 3. 
'*redaick Smrr, l n d i m  ofSouhem Mpnm. An E~hnogra~hic Albm. Chicago, 1899, p. 7. 
l9 Fredack Starr, 7ne Physieol Choracren of the lndions ofSoulhem MeQm, (anm caado), p. 3. 



Three s m r  of  investigation have bem punued in  ardm l o  define the physiwl typa o f  
thae iriks. Mrasurrinrnts have k e n  rnadc, photopphs have heen taken. and plasta 
busts have b m  molded.?" 

El metodo respecto a las medidas que fueron realizadas sobre cada sujeto fue 

tomado, segun el propio Fredenck Starr de "la lista de medidas utilizada por Franz Boas en 

su exposicion del mundo colombiano de las tribus de los Estados   nido s."" 
Como se menciono, Starr no solo realizo medidas, tambien produjo una cantidad 

importante de fotogratias. En su texto The Ph-vsica Churacters o f the  Inrliuns of Sorithern 

Mrxicu, Starr menciona que se tomaron 600 negativos y que "una considerable seleccion" 

fue publicada en Indians of Soirthern Mexico. An Ethnographic ~ lbum;"  seleccion que no 

estaba unicamente integrada por retratos de tipos tisicos, ademas, incluia paisajes de los 
'3 pueblos, construcciones, indigenas en grupo e industrias, entre otras cosas:. (Imagenes 44- 

45) 

" 
Huixquilucan". Es una de 
las fotografias de paisaje. 
la c w l  muestra el 
panorama fisico de 
Huixauilucan y sus 
alrededores. 
Fuente: Frederick Stan 
Indiam qf Sourhcvn 
Mexim. An E ~ h n o ~ ~ o p l t ; ~  
A/bum, Chicago. 1899, 
plate l. Fotografia tomada 
por Bedms Taitarian. 

Tres tipos de investigacion se han llevado a cabo con la finalidad de definir los tipos fisims de estas tribus. Se han 
hecho mediciones, se tomamn fotografiac y se moldearon bustos de yeso. Fredmck Smn; 7ne Physical Chomeren 
o/ llie lndions ofSourhern Mexico, Chicago, The University of Chicago Press, 1902, p. 3. 
" Ibid. 



Imapt 45. 'Tarareans: lanicho". Fotografia que muestra a los indigenas trabajando m wis "industtias". Cabe 
mencionar que m la fotowtia se pude o h r  que los ~ersonaies centrales deiamn de hacer sus actividades mra 
posar. un el&mto que n>s permite pensar m al &do dee labo~c ih  de la toma, es que m una de los extremos se 
o b s ~ v a  la pierna de M tercer sujeto. que no ataba previsto que slim m la fotografia: parece estar margado m la 
barda ouiza observando como se realizaha h roma -~ ~~-~~ ~ 

Fumte: FralRlck Sta=. lndfons o/ Sourhern Mexico. An Elhnogrophic Album. Chieago, 1899, plaie XXII. 
Fotografia tomada por Charla B. Lang. 

Entre los retratos, se eligieron 60 de los mas caracteristicos, 23 hombres y 7 

mujeres, de frente y de perfil, los 23 hombres incluian uno representativo de cada tribu. Cabe 

mencionar que, scgun el mismo Starr, algmas de las fotografias fueron reproducidas en 

tamano original al vivo con el proposito de que fueran usadas para el museo.'4 Y no solo 

algunas fotografias, como lo senalo Starr, fueron utilizadas como medios de materializar y 

difundir el anhlisis sobre los gmpos indigenas, tambien los bustos de yeso significaron una 

manera de representar la imagen fiel de los indios mexicanos. 

Si bien el conjunto de actividades realizadas por Starr, es decir, fotogiafias, medidas 

antropometricas al vivo y moldeados en yeso, representaron una tarea colosal, es importante 



agregar las dificultades a las que se enfrento para alcanzar sus propositos. E l  enfrentamiento 

con los indigenas que se negaban a ser fotografiados, medidos o "enyesados", fue una de 

ellas. 

La actitud "apatica" fue uno de los inconvenientes que mas molesto a Starr, pues ademas de 

que le parecia una actitud que retrasaba su trabajo y que "atentaba" contra la ciencia; 

significaba una situacion que ponia al borde su duro temperamento. Starr era muy autoritario 

y siempre se salio con la suya amenazando a la gente con el encierro, l o  cual fue posible 

dado que las autoridades le otorgaron poder. 

Cuando estuvo en Tehuantepec, por ejemplo, la situacion se tomo dificil pues las 

mujeres se resistieron a ser medidas, entonces Starr se vio "obligado" a ha~ la r  con el Obispo 

acerca de la situacion, lo cual le dio mayor autoridad ante el presidente municipal, asi, fue 

que cada mujer h e  llevada a medir por policias, lo cual nos muestra una actitud muy 

insolente por parte de Stani 

To the place we weni. and thither shonly four policmen bmught a woman fmm the 
markm. With bad graee she submined l o  be medsured. after which the four policemen 
went again to the market, and some aRer reappared with a second subject. Soto work 
wmt on. with four policemen to each wnnan. "mil our full numkr  was finally secured 
snd the work complded.'< 

Starr estaba tan comprometido con su trabajo que en realidad no le interesaba la 

posicion de los indigenas ante el hecho de ser utilizados para sus propositos, por el contrario 

el consideraba que ellos debian estar dispuestos a "cooperar": "uno y otro sujeto, invitado a 

ser medido, no mostro interes en el avance de la ciencia,"" fue una de las quejas que estuvo 

presente a lo largo de sus jornadas de trabajo. 

Starr expuso lo que los indigenas decian acerca de su trabajo, lo cual le parecia 

absurdo, ademas de que la actitud de ellos segun el, demostraba su ignorancia de la ciencia y 

el trabajo cientifico: 

U Fuimos al palacio. y alla m poco tiempo cuatm policias t ra jmn una mujer del mercado. De mala gana ella se 
sometio a sn medida, despues de lo cual los euatm policiar fumn otra v n  al mmado, y paeo despus 
reapareciemn can un segundo sujeto. De esta manera fue el trabajo, con cuatm policias para cada mujer, hasta que 
nuestm nGmem completo fue finalmateasegurado y el trabajo completado. Cfr. Fredmick Starr. In  Indim Mexico. 
A Norrarilp T d  ond Labor, Chicago, Forbes & Company, 1908, p. 164. 
 lb^.. p. 87. 



Some assetted that we cut offheads aiid hung up ta dry: that in  diying. ihey turned white. 
Oihers reponed that with kniues, msde for the purpose, we dice o f f  heads. Stills othen 
m n e d  that we hada rnehtful inatiummt which was fitted inio the nose and bv ineaiis - ~. ~, 
o f  which x e  tore stnps o f  flesh and the skin fmm the bcc of he subict. 11 was said. and 
quite likely tmly. thai they were aming in  al1 the hwres: ihai maclrms. guris. pistols, .nnd 
clubs w m  laid convenieni to hand.?' 

A l  igual que las medidas, la toma fotografica y los moldados en yeso causaron 

desconfianza en los indigenas que fueron objeto de tales practicas. Sin embargo, parece que 

los moldados causaron mas problemas dada su elaboracion. En  su In Indian Mexico. A 

Narrative Travel and Labor, Starr menciona el caso de una mujer que al ver a su hijo con el 

yeso penso que este iba a morirse," l o  cual nos habla de la impresion que causaba el hecho y 

de los problemas de comunicacion de Starr con los indigenas. Y respecto a la elaboracion en 

si, Starr comento acerca de un incidente ocurrido con un "indio" al cual se le arrancaron 

algunos vellos y enfurecido exigio se le  pagaran 5 pesos en lugar de uno, vanos indios l o  

apoyaron pero Starr en su firme decision de no pagar mas, llamo al presidente municipal y el 

fue quien calmo al indio convenciendolo de aceptar el peso.'9 

Asi, a pesar de las situaciones mencionadas y otras mas de las cuales fue "victima", 

Fredenck Starr logro construir una obra ejemplar, no solo por la enorme cantidad de datos 

recopilados y pmcesados sino porque ademas de aportar algunas hipotesis acerca del origen 

del hombre americano, aporto conocimientos acerca de grupos indigenas que eran 

practicamente desconocidos. Indigenas con quienes fue "ambivalente en sus juicios", 

. . .p ar un lado, m lo cotidiano, cuando convive con ellos no puede aceptar, por ejemplo. 
que tengan ams valom y otra concepcion del tiempo. Entonces las desprceia y los 
condaa. P a  aro lado. m l o  abstracto, m el plano mas genere1 y te6nco. los admira y 
reniega del turista que pueda venir a destniir lo pum, lo autentico y lo salvaje."' 

Starr no solo se comprometio con la ciencia sino tambien con una etica profesional 

que exigia un trabajo de salvamento respecto a poblaciones que tarde o temprano dejanan de 

existir. Asi, "Siguiendo la tradicion del coleccionista, [existio] en Starr la preocupacion de 

" Algvnas aseguramn que mohm cortamos cabaas y las colgamos a secar, de tal f m a  que al secar, se vuelven 
blancas. Ovos informamn que cm cuchillos. hechos can tal pmp0sito. rebamms c a b .  lnduso o t m  infamamn 
que t m m  un imtmmento tmible que en ajustado dmtm de la nsrk con el cual hacemos tiras de la came y la 
piel de la cara del sujeo. Se ha dicho, y muy pmbablemente es verdad. que se estaban armando en I d a s  las casas, 
que los g m p s  camideramn mnvenimte imermocheles. fusiles y pistolas a la mano. Ibid.. p. 101. 
'* Ibid., p. 146. 
" Ybid., p. 66-67. 
"'Beatriz Sehaner Tomm "Prologo" en Frederick Sta", En elMexico Indio (antes citado). p. 23. 



dar a conocer practicas y costumbres indias que estaban de~a~areciendo."~'  Aun cuando se 

mantuvo esceptico ante los esfuenos de  las politicas mexicanas por "desindianizar" al pais, 

dada la enorme cantidad de indigenas vivos. la cual implicaba una tercera parte de la 

poblacion total: 

... if thr populatiuii o f  thc Rrpublic bc estimatrd 1 tiheen millioiis. i t  shu ld  be safe lo 
say that five millions o f  this number are indians o f  pure blaad. spnking their old 
languagr. keqing dive much ofthe ancieiit life und thouzht;" 

... el interes por preservar la cultura indigena se revelo en la importancia de materializarla en 

objetos, como las fotografias, los bustos de yeso o los datos cuantitativos, en los cuales 

pemanecerian por lo menos el tiempo suficiente para que fueran reconocidas 

posteriormente. 

3.2.2.2.1. Estudiando a los "desconocidos indios" del sur de Mrjrico. 

India" Merico is pnctically unknown. The only tmvel-boak regarding iL in  English. is 
Lumholtfs 'Wnknown MexieB'. The indians among whom Lumholtz worked l i d  in  
nonhwectem Mcxico: thore amone whom I have studied are in  southem Mexica I . 1  

iiivestigations within the fie1d.l 

En la nota anterior se define tanto la importancia como el tipo de estudios que 

Frederick Starr realizo sobre los indigenas del Sur de Mexico. Asi, por un lado definio la 

situacion geogmfica de su objeto de  estudio, la cual, de acuerdo a su opinion, habia sido poco 

estudiada; por otra parte, resalto el interes por los estudios de las caracteristicas fisicas de los 

" Ibid., p. 21. 
" ... si la poblacion de la Rqubliea w estima ni quince millona, seria seguro decir que cinco millones de este 
numem son indios de sangre pum, hablando su idioma antiguo. m i m i e n d a  vivos gran paife de su m- de 
pensar y vida antiguos. Cfr. Fredmck Starr. In lndion Mexico. A Nomtiir Trovel onduibor (antes citado). p. 3%. 
11 El Mh ico  indio es practicamente desconmido. El unico libm de viajes, ni ingles, eshEl Mexico Desconocido" de 
Carl Lumhaltz. Los indios entre quienes Lumholh tmbajo, vivian m el n o m t e  de Mhico; aquellos entre quinies 
yo he estudiado Rtan en el sur de Mexico f . . ]  Lumholtz estudio su vida y sus costumbra, m i  estudia Iia sido del 
tipo fisico de los indios del sur de Mexico. h t r o  del irm cubima por Lumholh. las caracta'sticas fisicas de las 
tribus han sido estudiadas por HdliCka. Sus estudios y los mios son practicamente las unicas investigaciones ni el 
campo. Ibid., p. V. 



indigenas, los cuales desarrollana a traves de las mediciones, las fotografias y los moldados 

de yeso, como ya hemos mencionado. 

Respecto a la definicion geografica, Starr dividio las poblaciones indigenas de 

acuerdo a las agrupaciones lingiiisticas realizadas por Manuel Orozco y  erra," y por 

Nicolas Leon en su texto Lingrristic Families of ~ e x i c o ?  Asi, Starr elaboro un mapa en el 

que mostro la organizacion etnico-geografica, de las 23 tribus que estudio (imagen 46). 

Imagen 46. Mapa donde se : 
muestra la situacion 
geoglafica de los 23 grupos 
indigenas del sur de Mkxico. 
estudiados mr Frednick 
Sta" 
Fuente: FRdniek Starr, 7Ile 
Pl~.vsicol Chormleis of rlte 
Indions of -Wuthem Mexieo. 
Chicago, The Univmity of 
Chicago &s. 1902, p. 5. 

l. Otomis 7. Z a p ~ e c s  (Milla) 13. Chinantecs 19. Mayas 
2. Tarascans 8. Mixes 14. Choehos 20. Zoques 
3. llaxealans 9. Zape- (Tehuantqiec) 15. Mazatecs 21. Tzotzils 
4. A n ~ s  10. Juaves 16. Tepehuas 22. Tzendals 
5. Mixtecs I l. Chontals 17. Totonacs 23. Chols 
6. Triquis 12. Cuicatecr 18. Huaxlecs 

De tales tribus, Fredenck Starr, produjo un importante analisis racial el cual presento en el 

texto The Physical Characters of the Indians of Southern Mexico, ademas de elaborar un 

album fotografico cuyas fotografias fueron realizadas por Bedros Tartanan y Charles B. 

Lang, quienes lo acompanaron en sus jornadas etnograficas en el sur de  Mexico. 

Our se~ond method of investigation was by photognphy. As the 125 subjecu pssed 
thmugh our hands for measument. we selected thosc whieh seemed lo b e 1  pment the 
tribal type for photagraphy." 

34 Fred~ick Stam, lndions ofSouIhhem Mexim. An Ethnogrophie Album (antes citado), p. 7. 
Frednick Starr, 7he Ph.vsinil Chorocten of the Indions of Soulhem Mexiw (antes citado), p. 4 

36 Nuestro segundo metodo de invmigacih fue la fotopfia De los 125 su.jeios que pasamn por nucstran manos 
para ser medidos, seleccionamos aquellos que precian presentar mejor el tipo tribal para folognfiarlos. Ibid. 



El album fue publicado bajo el nombre: Ind ians  qf Soirthern Mrx-ico. A n  E l h n o g r a p h i c  

~ 1 b u m . ' -  Ambos trabajos se ocuparon en mostrar los tipos fisicos3%e aquellos indigenas 

lugarenos de uno de los Mexicos senalados por Starr: 

Thrrr iire Iwo Mcxicos. Nonhem Mexico to thc latitude o l  the capital city is a m m i m  
country: the indians o f  pure b l d  within that a r a  occupy limited and circumsc~ibcd 
rcgions. Southeiii Mcxico is indiaiicountly: therc are laee rcgions. were the mesri:os. nM 
thc indians: are !he exception.'" 

Asi, en las siguientes imagenes (imagenes 47-50) podremps observar como algunas 

de las fotografias, publicadas en el texto de Frederick Starr: Ind ians  of Soii thern M e x i c o .  An 

Ethnoyraphic  Albirm; fueron utilizadas para ilustrar las descripciones fisicas acerca de los 

indigenas en un texto que Frederick Starr publico posteriormente titulado The Ph.vsica1 

C h a r a c t e r i ~  of the  I i ~ r l i a n s  of Soirthein M e x i c o .  De esta manera, mientras que la primera 

publicacion es solo un album fotografico con una pequena introduccion, la segunda implico 

la investigacion cientifica acerca de los estudios antropometricos con los indigenas 

mexicanos. 
.. ,: ::*.z-- 

Imagen 47. "Tarascaw Smta Fe de 
la bguni ' .  indigena tarasco, de 
frente y de perfil 
Fuente: Freden'ck Smi: lndions of 
Soirrliem Mcvico. An E~hnogrophic 
Album. Chicago, 1899, plate XXVI. 
Fotogralia tomada por Bedms 
Tananan. 

" Frederiek Starr. lndianr of Southern Mexim. An Erhnogmphic Album (antes citado). Cabe m i o n a r  que en este 
album solo se mcumtran fotografias de los tmcc primeros gnipos presentados m la tabla. a decir. Otomis. 
Tamos, Tiaxcaltccas. Aztecas, Mirtecm, Triquis. Zapotecos, Mixes, Zapotecos de Tehuantepec, hves .  
Chontales, Cuintecos y Chimntecos. 
'' Los dos trabajos eran entre s i  complementarias, pues en el texto me Ph.vsicol Chomcrers of rhe lndiam of 
Sourhern Mexico se mcuperan algunas imagenes antmpomirricas que aparecen m el t a t o  lndionr of Sarlhem 
Mexico. An Elhno.yrophic Alhum. 
3.4 Hay dos Mexicos. El none de Mexico a la latitud de la ciudad capital, es un pais mesrizo; los indios de sangre pura 
dentrn de esta area ocupan regiones limitadas y circunscritas. El sur de Mexico es un pais indio, hay extemas 
regiones, emn los merliios, no los indios. la excepcion. Cfr. Frederick Stan; ln  lndim Merico. A Narroriiv Troivl 
ond Labor (antes citndo). p. V. Un texto que discute la actualidad de esta division pobiacional en la geografia 
mexicana. la cual da cama resultado un Mexico hetemeeneo v muhicultuni. es el texto de Cado Antonio Aeuine 



.Irnigen 48. "Tarascen (young 
type): Sama Fe de la Laguna. Slate 
of Michoaean", indigoia tanseo de 
frente y de perfil. 
Fuente: Fredmick Slarr. 7ne 
Pliv~icol Cltorooers o/ rlre lndionr 
o/ Souihrm Mexico. Chica&. The 
Univenity of Chicago Presa. 1902. 
n Ih 

Imagen 49. '-Azfec: Cuauhtlancrinco", 
indigena azteca. de fmnte y de perfil. 
Fuente: Fred~ick Starr, lndions o/Soiirhem 
Meiieo An Erhnogmphic Album, Chicago, 
1899. plate XL. Fotognfia tomada por 
Bedms Tartarian. 

lnugrn 50. -Aaec Woman: 
Cuauhtlantzinco. State of Puebla', indigena 
azteca, de frente y de pRfil. 
Fuente: Fredmick Swlr, lne Ph.vr;ml 
Chorocrm o/ rhe Indions o/ So~irlwrn 
Mc.v;co. Chicago, n i e  Univmity of 
Chicago Press. 1902, p. 21. 

Regresando al proceso de  medicion antmpometrica, Fredenck Starr obtuvo las 

siguientes medidas del cuerpo humano: 

l. estatura 
2. almra del hombm 
3. yema del segundo dedo 
4. extension del dedo 
5 .  alhm sentado 
6. ancho delm hanbros 
7. largo de la e a h  
8.  ancho de la c a h  

9. altura de la can  (a) 17. indice de altura sentado 
10. alNm de la c a n  lb) 18. indicedel hombm 
I l. ancho de la cara 19. indice cefalieo 
12. altura de la nariz 20. indice facial (o) 
13. ancho de la nariz 21. indice facial (b) 
14. longmd dela oreja 22. i n d i c e ~ s a l  
15. indice del braza 
16. extencion del dedo indiee 



Ademas de las medidas mencionadas que tomo a sus "muestras", Starr realizo 

algunas generalizaciones a partir de los datos obtenidos de cada sujeto, generalizaciones que 

pretendian dar homogeneidad a gmpos que en realidad eran tanto cultural como fisicamente 

heterogeneos y sin embargo, ante los ojos del extranjero mantenian un especial parecido. 

Con lo datos proporcionados en las notas de Fredenck Starr situadas en el texto al 

que he venido recurriendo (The  Ph-vsica Characler-s of the  Indians of Southern Mexico),  he 

elaborado una tabla que manifiesta las particularidades de cada gmpo: 

*Estatuna cona 
'meroricPfilo 
*ojos ampliamente separados y 
oblicuos 
'nariz ancha y aguilena 
*cabeza ancha 
*can chata 
'calor de piel cafe oscuro (dwk 
brmn. 16) 

*Estatura corta 
*sub- braquicef~lo 
*son poco comuna los ojos 
oblicuos 
*nariz mesoriniona larga. aguilena 

*Supro-br~quie~~lo 
'ojos cafe oscuro que no tienden a 

'Estatura cana. "aunquc los ma: 
altos entre esas t r i b u i ~ ~  
*ojos separados y m o n g o h i d ~  
*naez ancha 
*color de piel cafe oscuro (dar) 
broun, 16) 
*cabello negro y lacio 

Nao: nn sodomudor, do 
Lmjpdo* uno con k i o  

'Estatura corta 
*mesor!- a sub-broquic&lo ! 
meroriniono. 
*mnz ancha y aguilena 
*cabello negro, lacia y abundante 
*color de piel cafe oscuro (dar, 
brows. 13-16) 

Noni: una 

*Estatura corta 
'cabello negro y lacio 
*ojos eafe oscuro y nramenti 
oblicuos 
*nariz ancha 
'color de piel cafb oscuro (dan 
brows 13y 16) 

Nota: una m+ con aa<lrilta, ui 
hombre can bocio 

y rubbroqr&filo 
'ojos oscum nnmente 
inongoloida 
'nariz ancha y aguilena 
'color de piel eafe aseum (dork 
hvwn, 16) 
"cabello negm y lacio 
*labios delgados y verticales 

NM~: dos mujeres infCmmIcs 

*Meroti a sub-broquicPfoIo 
'ojos monguloides 
*nariz ancha y aguilena 
'color de piel cafe oscuro (dork 
brown, 16) 

*"Las mas altas m t m  la tribus 
visitadas" 
*mesoriniono 
*cabello negro y lacio 
*calor de piel cafe me-, (dorl 
bmwn 13 y 16) 



s ~ r  oblicuos 
*cabello cafe o cafe oscura. lacio 
*nariz enome. pmininente y 
aguilnia 
*color de p i d  cafe oscuro Idork 
ham 13-16) 

*Estatura eorta 
*riib-broquic6filo y mesoriniono 
*ojos separados y oblieum 
* h a  lalga 
*color de piel cafe m u m  fdark 
hroiin 16) 
*nariz aguilena moderadamente 
ancha 

'Estatura corta 
*mb-broqiricefilo y neroirniono 
*cabello negm y lacio 
'ojos cafe oaum. moderadamente 
sqmrados y oblicuos. 
*nariz aguilena 
*color de piel 24 

19. Miyns 

'Estahm corta 
'braquicefalo 
'cabello negm y lacio 
%jm cafe oscum, ampliamente 
separados oblicuos 
*"a", ancha, aguilena 
'color de piel 23." 24 

Nm: Sr dice que Im m r r w  p u m  
n'cnc un punto purpura en Im 
rqi6m s.,cm, los cu#zIes son 
Ilmndos por los nativos cono 
""irs: 

con n q m s  y hlanos 
*cabello negm y lacio 
'color de piel 13. 21." 16 

14. Chochos 

'Estatura corta 
*sub-broqaic4folo y m~roriniono 
'cabello negm y laeio 
*qim cafe oscum, separados ! 
oblicuos (aunque la fo tapf ia  qui 
se presenta es de una persona coi 
ojos clams, imagen 51) 
*nariz ancha que llega a se 
aguilmia con la edad 
*color de piel 23 

*Estatura cofia 
'sub-broqiticefolo y meroriniono 
*cabello negm y lacio 
'ojos cafe m u m .  anpliamenti 
sepadas y oblicuos en alguna 
ESSOS 

*color de piel 24 

N m :  dos mujeres infitiilcs 

20. Zoqun 

*Su tipo a> s clarameme definido 
*ojos cafe oscum, ampliammt< 
separados 
*nariz concava m 106 jovenes ) 

llega a ser aguilena cm la edad 
*colorde piel 13-23 

memric$do 
* cakl la iiegm. lacio 
*ajas cafe oscum, ampiiamente 
separados y horizontales 
*nariz larga 
*calor de piel 13-23 

'Son los mas bajas de las tribus 
examinadas 
*cabello negm y laeio 
*nariz ancha y generalmente 
aguilena 
*ojos cafe oscum, sepandos y 
ablicum 
*calor de piel 13-23 

*Estatura corta 
'braquicefalo 
*cabello negro y lacio 
*ojos cafe oscum. ampliameme 
separados y muy seguido 
mongaloids. oeasiomlmenle 
oblicum 
'nariz ancha que puede llegar a SS 
aguilena con la edad 
*boca larga 
*can chata 
*color de piel 23." 24 

'Estahira de 22 mil ime<m menos 
que los otmiis 
*ojos ampliamente separados 
oblicuos 
*nariz ancha 



*Estan entre los mas b?ios de 
atatum de las tribus obxrvadns 
*cabeza ancha pem solo el 14% son 
bivquirefolos 
*cara pmgnitica 
'ojos ampliamente separados con 
ligera oblicuidad 
'cabello negm y lacio 
*color de piel cafe oscuro. /dad 
hrown 13. 16) 

*Ojos cai" oscuro ampliamente 
sppamdos con ligeia oblicuidad 
*na"z l a ~ a .  ~mminente v aeuilena 

Imagen SI. "Chocho: Coixtlahuaca. 
State o f  Oaxaca". indigena Chocho de 
f m t e  y de piil. con ojos claros; 
contraria a lo que a t a b k e n  las natas 
que daeminan la frecuencia del color 
cafe oscuro en los indigmas de esta etnia. 
Fuente: Fredcrick Slarr. liie Ph.vrico1 
Charocfem o/ 11te Imdions of Sourliem 
Merico. Chicago. The University of 
Chicago Press, 1902, p. 42. 

Si observamos con cuidado los elementos presentados en la tabla, podemos damos 

cuenta de que la mayoria de las caracteristicas que son "particulares" de cada grupo, en 

realidad estan presentes en todos los grupos, por ejemplo, el cabello lacio y oscuro, los ojos 

oblicuos o "mongoloides", la estatura baja, el color de la piel" que ea del cafe claro al 

oscuro (imagen 52), la cabeza c o m  y ancha (braquicefalo) y la nariz aguilena. 

La insistencia en los caracteres mencionados de alguna manera podria representar la 

constmccion de un estereotipod' de lo que pudo considerarse "indio", asi, a pesar de  

pertenecer a grupos diferentes, los indigenas parecian mantener rasgos estrechamente 

comunes, lo cual tendria como resultado utta homogeneizacion fisica. 

44" Para identificar el color de la piel, Starr. utilizo la tabla plrparada por Boas en 1892, de todos los colores que 
p m t a  se identifxamn 7 frecuenta en los indios del sur de Mexico; e f r  fredniek Starr, nic Physicol Chomders 
of rhe lndiam of Soufhem Mexico (antes citado). p. 9. 
" Considerando que el significado de rrrereorip implica la relacion entre una imagm visual y uua imagen mental, 
podemos decir que (a forografia representa una imagm visual constmida a traves de una imagm mental 
predetnminada Para una definicion acerca del temino esrereolip y sobre lodo. su relacion con las imagenes 
fotograficas, cfr. la nota 5 del prefacio. 



Irnigen 52. Colour-Chan for 
South-Mrxican IndianS'. 
Tabla pala identificar el calor 
de la piel de los '-indios del sur 
de M6xico.C la cual fue 
preparada por Franr Boas m 
1892. 
Fuente Fredoick Slarr, 'fie 
Plv.vrical Clroi.oerer5 ?f rlre 
lndions of Sourlir>n Me.rim. 
Chicazo. i h e  University of 
Chicago P r ~ s ,  1902, D. 9. 

A l  mismo tiempo, se reforzaba la idea de un origen asiatico observable en algunos 

rasgos,J' por ejemplo, la forma de los ojos, la cual en los "indios" se piesentaba 

generalmente oblicua, con parecido a los chinos:3 asi como una mancha purpura en el sacro 

en algunos indigenas mayas puros la cual Baelz caracterizo como un caracter particular en 

los asiaticos lo cual podia representar una pmeba del origen mongolico." Aunque Starr 

estuvo dudoso ante tal argumento, considem importante dar cuenta de esa particularidad en 

los indigenas mayas, tal y como lo  anoto en la  descripcion acerca de sus caracteres fisicos 

(como se puede observar en la tabla de la pagina 1 19 en el apartado de tal gmpo). 

Pero, no solo los datos producidos a traves de las observaciones tendieron a 

homogeneizar a las poblaciones indigenas, tambien las fotografias funcionaron como una 

parte esencial de este proceso. De tal manera, se puede observar a traves de ellas, una 

tendencia a mostrar parecido entre los grupos indigenas a pesar de tratarse de grupos 

diferentes pues, como ya he mencionado, Starr se preocupo por hallar los "tipos fisicos" que 

representaran a cada "trib~".'~ 

Los elementos presentes en las fotografias constituyeron un factor primordial en el 

proceso de estandarizacion, si bien los fondos neutros estuvieron encauzados a exaltar los 

rasgos fisicos de los individuos fotografiados, dado que el personaje central que captaba la 

atencion del espectador era el indigena, y por ende tendnan que promover la observacion de 

las particularidades fisicas de cada representante de la en realidad la cercada del 

fotografo con el "objeto" a fotografiar, llegaba a sustituir dicho fondo con una amplitud del 

" Idea que estuvo p-te m Al& H r d l i f k  como ya se ha comentado con anterioridad. Cfr. supm p. 101. 
" FredRlck Starr, 7ne Phwicol Choracte-rr of Ae lndions ofSourhem Mexieo (ams cilado), p. 4. 

Frederick Sfarr, In lndion Mexim. A N m l i w  Traiel ond Lnbor (anta cifado), p. 405. 
" Frederick Starr, lndions ofSourhem Mexico An Elhnographic Album (antes citado), p. 7. 
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sujeto, lo cual conducia a producir una imagen plana. Asi, los cuerpos y mas frecuentemente 

los rostros ocupaban casi el total de la escena, causando una percepcion de repeticion de 

imagenes, quedando a un lado la observacion sobre las "particularidades" fisicas (imagen 

53). 

Imagen 53. 'Mixe: Ayutla', indigena 
inixe de frente y de perfil. Tanto en esla 
fotografia como en las antniores, se 
muestra como la cercania del fotografo 
con el indigrna casi anula el fondo 
neutro. donde lo plano de la toma p i d e  
el contraste de las caractm'sticas fisicas 
y a pesar de ser individuos de diferentes 
elnias. se percibe un parecido entre 
ellos. (Comparar esla fatagmfia con las 
dos subseiuentes). 
Fuente: Frederick Starr. l n d h  of 
Soirlhern Merico An Erhnographic 
Albzim, Chieago. 1899. plate C. 
Fotografia tomada por Charles B. i a n g  

Por otra parte, el atuendo contribuyo a enfatizar ese sentido de repeticion, pues la 

sencillez y en ocasiones la escasez del vestido promovieron la nocion de encontrar 

semejanzas entre los indigenas (imagenes 54-56). La idea de que el atuendo constituia un 

elemento que resaltaba la particularidad de los indigenas puesto que caracterizaba lo  "tipico" 
56 de su cultura, estuvo presente con mayor fuerza en anos posteriores. 

Imagen 54. "Mixe: Coallan. 
indigena mire. de f m t e  y de perfil. 
Se puede observar como la sencilla o 
escasez del atuendo matizaban un 
"parnido' entre los indigenas de 
diferentes *pos. 
Fuente: Frederick Slan: lndiom o/ 
Sourhem Mexico. An Erhnogrophic 
Album, Chieago, 1899. plate XCVIII. 
Fotografia tomada por Charles B. 
Lang. 

46 Existen algunas investigaciones que han trabajado sobre la credcion de estaeotipos m i o n a l s  y su relacion con la 
eonstmccion del -indio" como un simbolo de identidad en el Mexico posrevolucionario; donde las acotaciones 
culturales como el atuendo, implicaron un factor esencial para matizar las diferencias enm los p p m  indigenas. 
Cfr; Rick A. Uper ' i h e  India Bonita Contesl of 1921 and the Ethnicization o f  Maican National Culture" en 
Hisp011ic A m e k m  Hisroncal Review: h i k e  University Press. 2002. pp. 291-328, y, Ricardo PRer Monfart. 
Erpm~ionespopuIom~y erlerwripos culrurolrr en Mexico. Si& XIXy XX Diez enrqvos, Mexico, CIESAS, ZW7. 



Imagen 55. Juave: San Mat&. 
indigena juave. de frente y d r  
perfil. 
Fuente: FredRick Starr. Indioiu qf 
Sothvn Me.vko. An 
E~l~nogropl~ic Album. Chicago. 
1899. plateCM. Fotagtafia 
tomada por Charles B. Lang. 

Imagen 56. "Juaves: San Matd'. muj- e infantes indigenas juavs. todos semidemudos. 0i esta imagen se 
prelendia resaliar algunas de las actividades "eotidianab' de estos grupos. ademas de las cmctRistieas fisicar. a 
pesar de no ser el lipico" formato de frente y de perfil. Cabe mmeimar que la escasa del v d i d o  fue vista por los 
anhopologos como vna insignia del estado "salvajC' y .p"rnitivo" de los indigenas. 
Fume: Fredaick Stan; lndionr o/ Soufhem Mexico. An Efhmgr~~phic Alhirn. Chicago. 1899, plale CXVII. 
Fotografia tomada por Charla B. Lang. 

Finalmente, las posiciones de frente y de perfil adoptadas frecuentemente por los 

grupos indigenas, sugeridas por el investigador, ocasionaron una imagen reiterada y con ello 
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Ademas de la catalogacion de tipos fisicos, en el trabajo de Frederick Starr se puede observar 

otra aficion: el interes por captar individuos con caracteristicas muy particulares, las cuales 

los proponian como especimenes diferentes a los demas integrantes de la comunidad. 

Si regresamos a la tabla que concierne a las caracteristicas tisicas de las 23 "tribus" 

visitadas por Starr; se pueden notar los caracteres que si bien eran considerados como 

enfermedades, en algunas ocasiones se conceptualizaron como caracteres deformes. Asi, "los 

sordomudos, estupidos, los que padecian estrabismo y cataratas en los ojos, bocio (imagen 

59). pinto (imagen 60) o incluso la adiccion al alcohol"; figuraron en las observaciones de 

Frederick Starr. 

t Imagen 59. '.Tarascans: Umapam.., 
indigenas taraccas con bocio. de perfil. 
Fuente: Frederick Stm, lndions o/ 
Southltem Maico An Ethnogmphie 
Albitni, Chicago. 1899, plate XXlV. 
Fotografia tomada por Bdros Tartarian. 

i lmsgen 60. 'Case of White Pinto; Turtla 
Gutiemz'.. La fotogmfia muestra un " jemplar'. del 
mal del pinto cuyas causas eran dffenmidas, aunque 
la mayoria de las personas consideraba que el mal era 
causada por un piquete de insecto o por tomar o 
banarse con ciato tipo de agua. La mujer. cercana a 
los 60 anm. presenta la varianle blanea, pues tambien 
se habian reconocido el pinto mjo y morado o azul. 
Fuente: Frederick Starr, In lndian Mexico. A 
N m i w  Tmwl ond Lobor, Chicago, Forba & 
Company, 1908, lamina sihiada mtre lar pBgims 46 y 
47. 

En unas notas mas especiticas, Starr menciono la existencia de la enfermedad de 

Goitre entre los tamcos," y entre los zoques la frecuencia de la enfermedad de pinto o tina, 

4, Frederick Starr, Noles Upo. /he E1hnograph.v ef Southem Mexim (tomado del volumen VIII. Proceedings of 
DavenpMt Academy dNahlral S E i m a .  Dsvenpon, lowa), Putman M m i i a l  Publication Fund, 1900, p. 13. 



la cual se presentaba con mas frecuencia en color azul o morado, pero por lo regular se 

asociaba con el blanco." Otro caso peculiar fue el hallazgo de una mujer con mas de una 

"rareza": 

She was #he richest of  her kind. and nat only werc hrr gaiiiients heautiful in woik and 
deeontion. bu1 she was gorgeous with necklaces. hnstling wirh gold coins and cmsses; 
more than this. she was a capital case of pu'plephra."' (Irnigen 61) 

Imagen 61. 'Fat. rich and pinta". 
Indigmena con 'mas de una 
nre2i1.. 
Fiimtr: Fredetick Starr. Iir lndion 
dk~.ri<u. A Noira1ii.e Tmwl ond 
Lnhw. Chicaga, F o r k  & 
Company. 1908. lamina situada 
entre las pagim~s 352 y 353. 

Pero, no unicamente los casos mencionados fueron de importancia, y quiza motivo 

de asombro para Starr, tambien lo fueron casos que mas que considerarse como 

enfermedades, como en el caso del "pinto", fueron considerados malformaciones fisicas. Por 

ejemplo, Starr menciono que un hombre de 95 anos contaba con un dedo extra en la mano 

derecha y que no era el unico ya que habia tres casos mas." 

La estatura tambien tuvo gran significado en los estudios de Starr: 

They w m  link creatures, rarcely larger than well p w n  girls of eleven or twelve 

Frrdaick Smrr, Notes Upon the Ethnosraphy of Southern Mexico (tomado del volumen IX. Pmceedings of 
Davenwn Acadnw of Natural S c i m s .  Lhvenmn. lowa). Putman Me~no~ia l  Publicalion F u d .  1902. o. 62. 
4" 

, . ,. . .. 
Era la mas rica de su tipo, y no solo sus prendas dc vestir m n  hemasas en trabajo y deioracian, sino tambien sus 

collares eran preciosos, erizados de monedas de om y cruces; mas que eso. era un caso capital de pinta mrada. 
Fredenck Sfarr, In Indio" Menco. A N m r i w  Tmielnnd Labor (antes citado), p. 353. 
"' Ibid., p. 205. 
" Hahia pequenas criaturas, apenar mas aliar que nuestras niiias de mtre once y doce aiws [. . . l .  si n m t m s  
juzgaramos la poblacion por las muj- unicamente, debedamos llamar a las Otomies verdaderos pigmeos. La 
estanira promedio de 28 sujetos fue de 1,435 milirnetms- mientras el limite de Sir William Flower para los p u d m  
pigmeos es de 1.500 milimetros. Ibid., p. 57. 



La descripcion y10 el tarnatio de los individuos fue un elemento que no solo fue 

observado en los indigenas mexicanos. Starr tambien tomo nota de ial particularidad en los 

indigenas coreanos (imagen 62)." La atraccion del autor por estas peculiaridades fue 

promovida tanto por el deseo del encuentro de lo exotico, comun en la tradicion viajera., 

como por acentuar la inferioridad de aquellos grupos los cuales se encontraban lejos de la 

"evolucion". 

Imagen 62 La fotografia muestra 
el interes de Starr. por lo que 
Oppenheim ha llamado, lo 
"bimm>. de ,esta manera m la 
imagm podemas observar que m 
de las personas retratadas presenta 
"enanismO'. una caractaistica 
interesante para Srarr. As!, como se 
puede obwrvar m las imagenes 
precedates. no solo capta a los 
indigenas mexicams "defo-.' o 
"enfemios'. tarnbih a las 
C 0 ~ " O S .  

Fumte: Rabm Oppenheim, '.'The 
West' and the Anthmpology o f  
Other People's Colonialirni: 
Fredmck Starr in Korea, 191 1- 
1930". en 77w Joumol of Asion 
Studim, volumm 64. M- 3 
agosto 2005. p 682. 

Finally, as sorneone who mjoyed studying physical delomities, holding marijuana [sic] 
parties with sndents, and seeing his face in  the nouspapers, Slarr has been taken as a 
paragon of'.kmch anihmpology.' or Uie ..anIhmpology ofthe bizame'.." 

La  nota anterior muestra la caracterizacion otorgada a la figura de Frederick Starr a 

consecuencia de su interes por captar imagenes grotescas.'4 En este sentido, el estereotipo de 

" Rohm Wm' and the Andiropology olOihm Peoplc'r C o l m d s m  . ' " (an ls  citado). p. 682 \, Finalmmte. ciimo alguien que dir fmo esndiar las d e k m d a d e  ficieas. la relchraci0n de fiestas de manhvans 
c m  los estudiantes. y el ver SU rn m el penodico; Stam ha sido tomado como un parangon de la "'anvopalogia 
ki tsch o la "anlmpolagia de lo bimm." Ibid.. pp. 678-679. Cabe mencionar que eslas afirmaciones relacionadas 
con los intereses y la personalidad de FredRick Slarr. fuemi tomadas por Oppenheirn de Im textos de Charles 
Leslie. "Archives m the Histov o f  Anihmpology at the Univmity o f  Chicago", m Histoy of Anthroplogv 
Newslenw 2(2): 34. 1975: y George W Stocking Jr. 'The Anthmpological Revcls o f  Fredmck Starr: Marihuana, 
Mi-ephaly, andthe Anth-Iogy o f  lhe Bime'  m Hirro~ ofAntlwopology Nnuslertw l l(1): 5-7, 1984. 
" Un estudio int~esante acerca de la historia dcl concepto grolerco. el cual ha sido variable m su contenido. pao 
que en el siglo XIX adquirio connotaciones peyolativas; se mcumtra en: A. D. C o l m a h  "Lo grotesco m la 
fotografia" m Luna Grneo, Mexico, n h m  30.2005, pp. 139-145. (Traduccion al caaellano por Patricia Gala). 



los indigenas tanto coreanos como mexicanos, ademas de configurarse en tomo a los 

caracteres fisicos tambien fue constmido, entre otras cosas, en tomo a las deformaciones o 

"excentricidades" tisicas; ambos elementos fueron observados a traves de una actitud 

discriminatoria que al final de cuentas fue justificada cientificamente, ya fuera con el apoyo 

de la medicina o con los argumentos acerca de la evolucion humana. 



3.2.2.4. Entre evolucionismo y luniurkismo. 

Frederick Starr, a lo largo de sus escritos, diferencio a los diversos gmpos sociales que se 

hallaban en el territorio mexicano con la intencion, quiza, de dejar claro quienes integraban 

su objeto de estudio. 

Antes de donar a la Folk-Lore Society una serie de figuras de ceramica obtenidas 

durante su viajes a Mexico Starr solicito que, ademas de que la sociedad debia publicar un 

catalogo de tales piezas bajo en nombre de "Mexican Collection", los elementos mas 

importantes de la coleccion debian ser analizados en una reunion;" las peticiones fueron 

aceptadas por la sociedad y el 27 de junio de 1899 Starr dio explicaciones acerca de la 

coleccion, la cual se deposito en The Unk'ersi@ ~Utrserrm of Archueologv o n d  Ethnologv 

Cumbridge. 

Starr expreso el interes por que los antropologos britanicos estudiaran las 

tradiciones de "la poblacion hispano-mexicana del antiguo imperio de los  azteca^",^ a la vez 

que enunciaba haber tenido la oportunidad de estudiar los juegos de los "ninos salvajes"." 

Asi, se refirio a la poblacion de los aztecas como sujetos diferentes a los "ninos 

salvajes" con quienes estuvo realizando trabajos etnograficos, y posterionnente aclaro una 

diferencia mas; que si bien el habia estudiado algunas costumbres de Mexico, estas 

pertenecian a un Mexico diferente al moderno y que los objetos no representaban la cultura 

de personas como escritores, musicos, historiadores, hombres de estado y otros como 

Icazbalceta, Orozco y Berra, Roa Barcena, Altamirano, Limantour, Diaz, y ~uarez." Starr fue 

partidario del culto a los indigenas muertos y el menosprecio hacia los indigenas vivos, 

posicion ambivalente comun en el ambiente intelectual decimononico mexicano: 

In aneient t ime the name Otomi was synonymous with stupidity. Whm an &m was 
paninilariy snipid or elumsy, his fellows in densini called hiin an Otomi. They still are 
ignorant. suspicious, and ~oprogressive.'~ 

II FredRick Starr, Catalogue of a Collection of Objeco Illustmtk~ the Folklore of Mexico, Londres, The Folklore 
Socidy by David Nun, 1899, p. VII. 
" Ibid., p. M 
" Cabe tmm m cuma que la investigacion de S m  mvo una ineliwciai p~ el estudio de los juega. Cfr. !bid, p. 
VIII. 

Ibid., p. XII 
" En tianpos antiguos el nombre ami ea sinonimo de ~ l u p i d e ~ .  Cuando un azteca m p m i c ~ l a m ~ l l e  eshipido o 
lorpe, sus campanems m tono de buda lo llamaban olami. Ellos todavia son ignorantm, sospcchom. y poco 
progresistas. FredRiek Sta- In lndion Merico. A Normtiw Trovel ond Labor (antes citado), p. 56. 



La nota anterior, no es  una expresion dirigida unicamente a los Otomis, en general, 

Starr considero a los indigenas como "ignorantes, timidos, y sospechosos", sobre todo 

cuando retrasaban sus trabajos c i e n t i f i c o ~ . ~ ~  Su opinion acerca de las mujeres indigenas fue 

menos amable aun: 

Charactm of race are M n  malked in  men than in women; womm of al1 tiibes are. 
therefore. more alike than the men; i t  is more difiicult to secure woinm for nieasurement 
those mm: whm smulrd, they are less easily measured. on account oi stubhomness, 
stupidity. or fear. 7 h a e  are the reasons why a l e s  nuinber of fmdr than al male 
subjmts was demadedh' 

Como ha sido mencionado con antenondad, Starr no pensaba igual acerca de los aztecas, 

tla.rcaltecas, mixtecos, zapotecos y mayas, quienes habian tenido un pasado grandioso" y de 

alguna manera habian alcanzado un grado mayor de evolucion. 

Starr "tuvo una formacion lamarkista que argumentaba que las mejoras en el medio 

ambiente proporcionarian cambios en las poblaciones indigenas, sin embargo considero que 

aun cuando los indios fueran a la escuela no tendrian muchos  cambio^."^' Tal aseveracion 

fue reflexionada por el Starr cuando a su encuentro con Porfino Diaz le presento una copia 

de la publicacion de Zndians of Southern Mexico y al ver entre la fotografias una vista 

panoramica de Yodocono el presidente se lleno de nostalgia y comento que en tal lugar, 

donde habia nacido su madre, habia construido en su honor una escuela para ninos y una para 

ninas." Starr puso en duda que la educacion fuera una solucion que promoviera el cambio en 

lbid.. p. VI. 
6 ,  Los camct- de raza son m& marcada en los hombm que m las mujeres. las muj- de todas las tribus son. 
por lo tanto, mas parecidas que los hombres; s mas dificil conseguir mujeres para medir que hombres, cuando re 
consiguen, ellas son menos facil de medir. a causa de su t ~ q u d a Q  estupidez o miedo. Enas son las razona por las 
que un menor n u m m  de sujnos f ~ n m i n o s  que masculinos nan solicitados. F d a i c k  Sian; The Pl,.wicol 
Chomcters of the lndions ofSourhern Mexim (ante citado). p. 3. 
" Cir. nota 12, p. 108. 
" k t n z  Schamr Tomm "Proloeo" en FRdRick Stan. En el Me%m Indio (ames citado). o. 19. Las ideas .. . 
Iam~Aisias rrtuviemn asociadas a la i  popuawi del ma1ini)c l a i o  mid como cullunl como un medio para 
m p n r  In sprvie Fn *le seniido. la educaiiiin k a m l l a d a  m las rsrurlar implmha una m n m  de plnmovcr el 
mestizaje cultural. Fue ante ese argumento que Stan se mantuvo seepico. Para un analisis acerca del l a m a r k i m  y 
principalmente del "nmlamarkism" desamllado fuertemente durante la decada de 1920 m AmRica Latina. como 
un conjunto de canacimientos que promvia la idea de la posibilidad de cambias tanto raciales como culturales a 
traves de la intervenci6n del hombre: c f r  Nancv Levs Steoan en "Racial Poisons and the Politics of H d i t v  in  . .  . 
la l in Aniencii in thr' I'I?ilr' in 77ir Ilour o/ iuqmirs Roa.,,, <;rndw ond \diwz in l ~ i r i n  ..Im<ir<u. Nuc\n Y& 
C'i,rnell L nt\'m1ty t'mc. IWh. pp h3-101 ,., Fredmsk Son. ln Indiun Wcriru. A nl?noriir 7;oidatzd Labor tanir> C~I.IJU, p. 396. 



los g ~ p o s  indigenas: "que se debe dotar de escuelas a las tribus quiza es cierto. Pero hay 

indios e indios en ~exico;"" dijo. 

Las visitas a diversos lugares de Mexico le habian mostrado a Starr la existencia de 

una gran poblacion indigena, decia que si bien la gente pensaba que la Republica Mexicana 

estaba compuesta de mestizos, 5/12 del total de la poblacion eran "indios Starr 

considero dificil la const~cc ion de una nacion a pariir de una poblacion india.6' 

Estas observaciones nos hacen reflexionar si Stam dudaba de un mejoramiento en la 

poblacion indigena, por medio de la educacion, debido a la supuesta incapacidad de los 

indigenas o debido a la enorme tarea que implicana procurar de escuelas a todas las 

comunidades indigenas. Quiza hayan Sido ambas situaciones. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad. los juicios de Frederick Starr fueron 

muy ambivalentes y no solo hacia los indigenas que estudiaba sino tambien con los tuvo 

relaciones mas estrechas, por ejemplo con el indigena Manuel, a quien se enconbo en 

Cholula y cuya amabilidad y disposicion se ganaron la simpatia de Starr, lo cual l o  hizo 

decidirse a llevarselo a Estados Unidos para ensenarle algunos detalles de su trabajo y un 

poco de ingles. L a  idea era que el muchacho formara parte del equipo de trabajo cuando Starr 

regresara a Mexico pues el propiciaria la confianza de los indigenas y la facilidad para 

trabajar con ellos por el hecho de ser indigena. De  alguna manera, el caso de Manuel muestra 

una intencion de "desindianizacion" a traves de la educacion, asi, por un lado Starr 

contribuyo al "desarrollo" intelectual de Manuel y por el otro, tambien convino que el chico 

siguiera siendo indigena para que pudiera ayudarle en sus investigaciones. 

Un elemento que muestra la intencion de Starr por "blanquear"68 a Manuel es una 

fotografia que le fue tomada en un estudio. Manuel, a pesar de ser indigena, representa en la 

" bid., p. 357. 
'h FredRick Stan; Nole Upon the ElhnopuphyofSouthern Mexim, tomado del volumen Vl l l  (antes citado), p. 2. 
" FFredeck Stan, In lndion Mexico. A Narmtiw Trovd ond labor (antes citado), p. 3%. 
68 La palabra "blanquea? si bien tiene relacion con el hecha de propiciar el desanollo de earact~isticas biologicas 
propias de la ''m blanca", la cual ser posible a trav6 del mstizaje biologico; en el caso de Manuel, el 
hecho de .'blanquear se relaciona mn pmpiciar un aencamiento cultural con la "m blanca", en ese sentido, la 
educacion fue uno de los factores que ayudo a Manuel a acercame a la %dtura wcidental". Para un rdexion 
respecto a mayores sutil- en tomo al significado de la "blanquaa" y la "blanquinid". cfr. Bolivar Echevm'a, 
Dieo L i z a m ,  Pablo Lazo, Sociedadm I c ~ ~ i c o s :  historia ideologio y ct<ltuio de lo irnogen. Mexico. siglo 
veintiuno editores, 2007, pp. 15-32. 



imagen a u n  "indio blanqueado" y s u  pose denotaba un status social "mejorado", causado por 

la  "educacion"." (Imagen 63) 

l m s p n  63.-Thr &>y with thr SinilC. 
como se puede nowr es una fotogiafia 
de estudio la cual contmsta con las 
imagenes antmpoiiietiicas a las que con 
insisteiicia recunio Stan. La fotogmfia 
es del joven llamado Manuel, a quien 
Starr le enseha llas cstudios 
anrmpometrieas con el afan de que el 
intrrviniem en la tarea de fotoemtiar a u 

los indigenas. Starr creia que por ser 
"indio.' podrin interceder ante la actitud 
a veces "intolmnte' de los indigenas. 
Por otra pane, la imagen mmuestn un 
proceso de -'desindianiracion.' que el 
autor llevo a cabo con el joven. p u s  si 
bien pona la indumentaria de indigena. 
cultumlmenle d+ha de serla puesto 
que ya habiv sido --educado7. 
Fume: Fuente: Fredmick Starr. In 
lndian Me.vico. A h;?i,oriir h i r l  ond 
Lobor. Chicagn. Forbes & Campany. 
1908. lamina situada entre las paginas 
I l o y l l l .  

O 

Lo anter ior  demuestra l a  pos ic ion  lamarkista d e  Freder ick  Starr pues ademas de que 

consideraba que e l  "progreso" era pos ib le  a traves d e  l a  intervencion social, establecio que 

"las fuerzas ambientales, externas, podr ian  mod i f i ca r  directamente las caracteristicas fisicas 

y mentales d e  una  raza."70 

w FTedaick Starr, '%e b y  with the smile", In Indion Mexico A Nomliw Trowl ond L o h  (antes citado), pp. 
108-111. 
70 Beatriz Scharrer Tomm "Prologo" m Fredaick Starr, En elMexico Indio (antes citado), p. 1 1 



A manera de conclusion podemos decir que Starr mantuvo una posicion ambivalente en 

lomo a su conceptualizacion de los indigenas mexicanos. Por un lado veia en ellos a un 

"objeto de estudio" que aportaba informacion acerca de los "antepasados" del hombre ya que 

en ellos la evolucion se habia "estancado" y por lo tanto eran cercanos a l  hombre primitivo, 

lo cual era posible observar a traves de sus caracteres fisicos; y por el otro, admiraba la 

perseverancia de sus tradiciones, las cuales llamaban gran atencion por su exotismo7' y eran 

consideradas como reliquias que debian ser rescatadas y preservadas de alguna manera. a 

traves de la produccion fotografica, por ejemplo, la cual ademas de otorgar inmortalidad a 

dichas sociedades, fue util como un medio de difusion de la cultura indigena. 

L a  posicion de Starr debe entenderse desde el contexto en que fue desarrollada su 

investigacion, en el ambiente intelectual mexicano de finales del siglo XiX y el primer cuarto 

del siglo XX del cual formo parte no unicamente por el hecho de haber investigado acerca de 

las poblaciones indigenas de Mexico, sino por su relacion con otras investigaciones las 

cuales tuvo que analizar con el objeto de facilitar y sustentar sus observaciones. Muestra de 

tal relacion es el ejemplo mencionado acerca de la revision de las obras de Manuel Orozco y 

Bena y10 de Nicolas Leon. 

En  general, en ese contexto, circulaban ideas tanto acerca del llamado "problema 
indio"7' como de la const~cc ion de identidades nacionales entre las cuales figuraba la 

imagen del "indio" creador de grandes civilizaciones como la mexica. Por otra parte, si bien 

se consideraba a los "otros" indigenas como primitivos y sincronicos debido a su condicion 

casi "pristina", tambien se tenia la  esperanza de sacarlos de ese estado a traves del impulso 
-3  

educativo, mientras que se admiraba su "pureza india". 

Por lo anterior, la obra de Starr formo parte de ese conjunto de opiniones que 

observadas supert!cialmen:e darian la apariencia de ser contradictorias pero que 

analizandolas en el contexto de enunciacion nos demuestran una percepcion de diversos 

Mexicos, los cuales se mostraban bien definidos: el Mexico de los indigenas vivos que aun 

" la ooinidn a c m a  del exmismo de Im &los indieenas tambien esnivo dirigida hacia los coreanos. sin e m b m  u - 
no he ahudadn rnuchn ni sur invai ipciona subre n i m  gmps drhido hniu 8 lii acsrr-, ddi Iitcraiun cmtn al 
hecho dr que r l  hilo ro&ct<ir de la preicnic i w s  n cl o tuhn ieerra Jr Ini inclipcnas i t w i r m o s  
" P a n  cninpnndrra lo quc me ~Fieru con pnihlmi inJio". c h  la nota h del pri.iaeio 



conservaban su estado casi "salvaje" y que poco se relacionaban con los indigenas del 

Mexico de los indigenas civilizados quienes habian sido creadores de grandes "culturas", y 

finalmente el Mexico de los hombres de ciencia, modernos, que buscaban una relacion de 

identidad con los ultimos, para consolidar el nacionalismo mexicano y quienes constmian un 

compromiso tanto por cambiar como por (paradojicamente) mantener el estado de los 

primeros. 

La presencia de tales concepciones en la obra de Starr, es un acierto que nos permite 

comenzar a abandonar la idea de que su trabajo fue elaborado aisladamente y por lo tanto sin 

repercusiones en la historia de la antropologia mexicana. Por el contrario, el trabajo de Starr 

se nutrio de las discusiones tanto politicas como intelectuales de la epoca, ademas de que su 

obra seguramente contribuyo en la creacion del estereotipo de los indigenas mexicanos. Tal 

situacion implica un aliciente para que se continue el estudio de la obra de este personaje, la 

cual nos podria decir mucho acerca de otras vertientes, como la relacion entre las 

observaciones acerca de las "deformidades" fisicas con las fervientes discusiones respecto al 

evolucionismo, el impacto de los estudios de los indigenas mexicanos en las discusiones mas 

generales dentro del desarrollo de la ciencia antropologica o bien de los intereses politicos 

tanto de las empresas privadas que financiaron los proyectos cientificos como de las 

autoridades nacionales que dieron abrigo a los antropologos extranjeros o incluso las 

relaciones jerarquicas establecidas en las localidades en las que se desarrollaron 

concretamente los trabajos de campo, donde fue visible y aprovechado el poder de las 

autoridades locales, para el alcance de  los objetivos cientiticos preestablecidos. 

La obra de Starr tiene mucho que decir y quiza sea tiempo de que algunos nos 

ocupemos en preguntarle y con ello desvanecer algunas de las limitaciones que han 

contribuido a mantener a este personaje alejado de las diversas historias de la antropologia. 



3.3. Dos c irnt~f ios  noturolistus 

En esta segunda parte del presente capitulo observaremos una manera diferente en que otros 

cientificos estudiaron a los indigenas mexicanos. Asi, mientras Frederick Starr fundamento 

sus estudios en torno a la antropometria, Carl Lumholtz y Leon Diguet, a pesar de haber 

tomado de esta ultima el metodo fotogiafico (sobre todo Diguet), no estuvieron tan apegados 

a los registros y analisis cuantitativos; es decir, no fueron "cientificos duros". 

Uno de los elementos que tuvo que ver en esta variacion metodologica observable 

en estos dos personajes fue su formacion "naturalista"; pues el interes por algunas ciencias 

naturales como la botanica, la zoologia, la geologia, entre otras, les permitio hacer 

reflexiones distintas. 

Preparados para observar la naturaleza en su conjunto, ambos autores, no solo 

describian la apariencia fisica de los indigenas, sino que analizaron los grupos en relacion a 

sus entornos tanto fisicos como culturales. En este sentido, fue que se ocuparon en describir 

los paisajes que rodeaban a los grupos indigenas asi como el uso que hacian de los recunos 

naturales, por ejemplo, de las plantas.' Tambien consideraron importante trazar la relacion 

entre los atributos culturales, como la forma de vestir o de construir las habitaciones, y la 

influencia del medio ambiente como un factor determinante en la cultura. 

Aunque Lumholtz y Diguet no fueron muy afectos a analizar la relacion entre los 

datos cuantitativos que emergian de las mediciones antmpomehicas con el estado 

"'evolutivo" de las poblaciones indigenas, si consideraron que algunos caracteres fisicos 

como el color de la piel, la estatura o la forma del cabello, representaban un status 

"primitivo". Ademas de que las acotaciones culturales tambien fueron consideradas 

elementos representativos del atraso civilizatono, a pesar de que algunas veces los indigenas 

fueron objeto de admiracion. 

' Muestra de ello son las ref~encias que hizo Leon Diguel mpecto al uso del peyote, del maiz y del maguey. Cfr. 
Leai D i g u ~  "El 'pyotc' y su uso "tual entre los indios de Nayarit, 1907" m Por l i e m  oeeidenroles entre sicrrm 
y barroncar. Mexico. Cnim de Estudios Mexicanos y Centmam~icanos de la Embajada de Fmncia en M&xin>- 
ImtiNto Nacional Indigenista, 1992, pp. 151 -1 59, y "El maiz y el maguey m t n  las poblaciones antiguas de Mexico, 
1910 ni ibid., pp 195-222. Por oim pne, Carl Lumholu, hizo un enfasis impomte m estudia de botanica 
(principalmmte bimgas), de rmlogia, (coyota. vacar, serpientes pajam) y geografia (relacion de las pablaciones 
con ria. m>ngnas. cielo. desima. sienas): cfr. Carl Lumholtz. Ney. TrailS in MPI~CO. An Accounl of one Ymri  



La idea de presentar en primer lugar a Lumholtz se debe a que tuvo una mayor 

relacion con la ciencia "americana", pues como veremos mas adelante, a pesar de que el no 

tuvo una formacion en antropologia fisica, recolecto material para que este fuera utilizado 

por su colega Ale5 HrdliEka; ademas de que el apoyo que recibio Lumholtz para llevar a 

cabo sus exploraciones en el "nuevo continente" fue por pane de instituciones 

norteamericanas. 

En cambio, Leon Diguet fue financiado por la Casa Rotschild de Paris, para la 

realizacion de estudios sobre minerales en Mexico; lo cual de alguna manera lo relaciona 

estrechamente con la tradicion de viajeros europeos basada en la busqueda de riquezas 

naturales. 

Finalmente, a pesar de que los proyectos de ambos autores fueron impulsados por 

instituciones diferentes, sus investigaciones fueron muy parecidas debido a la cualidad de su 

formacion intelectual abrazada de la historia noturol. 



3.3.1. Con uspiritir de viajero. Curl Lurnhnltz 

Si alguien disfmto su estancia laboral cientifica con los indigenas mexicanos, ese fue Carl 

Lumholtz (1851-1922). (Imagen 61). Su experiencia precedente en recomdos exhaustivos 

en la busqueda de especimenes botanicos o zoologicos y su interes por coleccionar muestras 

de ambos mbros, contribuyeron a que aprendiera a familiarizarse rapidamente con entomos 

"'desconocidos" y tambien a fomentar una actitud de paciencia, necesaria para la produccion 

de analisis detallados con base en sus observaciones. 

Imegen 64. Carf Lumholtz con su mula m la si-. 
Fumte: Carl Lumholg My life of Erplornrion, Nueva Y o k  Revista Hinoiia Naniral, vol. XXI. Mayo 1921; m Carl 
LumholOLos hdiosddNome~~c, 1890-1898. Mexico. ImtiMoNacional Indigenista-FONAPAS, 19Q p. 12 

A diferencia de Frederick Starr, Lumholtz iuvo mayor tolerancia hacia los indigenas 

y aunque tambien se valio de sus vinculos con las autoridades locales, las cuales le otorgaron 

poder, en algunas ocasiones supo arreglarselas el solo para lograr sus objetivos con el hecho 

de ganarse la confianza de aquellos con quienes convivio: 

137 



Habiaineconvmcido mr mi reciente exmiencia dequeel unico medio de estudiar bien CI 
los naturales cs vivir in t i r  ellos por algun timpa. y como a t o  r m  imposible con t d a  la 
gente que llevaba. rcsolvi deshaceme cuanto antes de todos y quedaimr solo.' 

El empeno con que realizo el trabajo de campo, sus largas jornadas de convivencia 

con los indigenas y su habilidad para adaptarse a culturas distintas, lo presentan como un 

amante de la etnografia, asi, formado en la tradicion de "investigar a los pueblos en su propio 

habitad", Lumholtz utilizo "el diario de campo venerable y anejo invento de los 

antropologos-, las varas de medir, la grabacion y la fotografia como integrantes de  la 

experiencia de la investigacion di re~ta ."~ 

Debido a que Lumholtz no fue de formacion antropologo o medico como en los 

casos de Frederick Starr y Ale5 HrdliCka, y como mencionaremos mas adelante, su interes 

por el estudio del hombre nacio por una inquietud inesperada; encontramos en su obra una 

manera diferente de plantear sus obsewaciones, producto de las jornadas elnograficas. 

Asi, aunque Lumholtz tambien estuvo interesado en cuestiones acerca del hombre 

prehistorico," sus argumentos se sustentaron mas en los indicios proporcionados por la 

etnografia que en la evaluacion de restos oseos o en la interpretacion de medidas 

antropometricas. En sus textos no aparecen datos descriptivos esquematicamente o 

estadisticas, como en el caso de los personajes mencionados, y aunque considero de suma 

importancia la objetividad cientifica, no se aferro a los datos cuantitativos como elementos 

representativos de la realidad. Si bien menciono la practica de medidas a los indigenas, la 

informacion antropometrica fue presentada esporadicamente en sus trabajos: 

De 43 hombres medidos [Huichol~], el 40 por ciento tenian menos de 4 pies 4 116 
pulgadas (1.63 melms); 30 por ciento sobre 5 pies 6 117 pulgadas (1.68 M m s )  y 30 por 
ciento mm ambas cifras. dando por temiino medio una altura de 5 pies (1.65 m m s ) ?  

' Carl Lumholtz El Mirico aeEmnoOdo Cinm anos de aplomci& entre los t r i h  indigeno, de lo Sierro M& 
Oecidentol; en lo ticrro caliente de Tepic y Jolisco, y entre los lorormr de Michwcrin. Nueva York, C h a r i ~  
Scnbner Sons, tomo 1. 1904, p. 178. (Traducida al castellano por Balbina Divalos. m i m b m  hanaratio de la 
Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica) 
' Andres Fabregas, T a r l  Lumholtz el Deseamido. Imig- del Hombre" en Carl Lumholh, Lor Indios d d  
Nomeste, 1890-1898, Mexico, Instihito Nacioml Indigenista -FONAPAS. 1982, p. 79. (Traduccion al castellano 
mr Jose Antonio Gumian) 
'Algo que le llamo la ateneion de manera imponante fue la ocupacion de sitios na lura !~  wmo cavernas, utilizadas 
como habitaciones por los hombres prehistoricos; cfr., Carl Lumhola El Mexico Desconocido (antes citado), tomo l. 
p. 158. 
' Carl Lumholtz El Mexieo Desconocido (antes citado), tamo II. p. 82 



Algunos elementos que si estuvieron mas vinculados a la antropometria, fueron las 

imagenes de estilo antropometrico incluidas en su obra (Imagenes 6 ~ - 6 6 ) . ~  Sin embargo, 

cabe destacar que si bien se conservaron los formatos de  frente y de  perfil, las imagenes no 

solo destacaron los rasgos fisicos, como lo establecia el objetivo principal de dicho formato, 

sino que ademas denotaban algunas particularidades culturales, como el atuendo (imagenes 

67-69). Por otra parte, Lumholtz, utilizo la redaccion descriptiva para sustentar sus 

observaciones sobre las cualidades fisicas y culturales de  los indigenas. 

Irnigen 65. -Un pima joven". 
"No son los larahumares la unica tribu que 
tdavia ocupa las cavemas. pues segun 
hemos visto, tambih los pimas, [ . ]  
tepehuanes [y] huamgios". 
Fuente: Carl LumholR El M A i m  
Desconocido. Cinco onor de e x p l w a c i ~ ~  
e n m  lar 1"bu.v indipenm de lo S i c m  
Madre Occidenlol: en lo t iem ci.li~nte de 
Tepic y Jalisco. y entre lor tomsms de 
Michoadn. Nueva Ya*, Charfa Scribner 
Sons, t o m  1, 1904, pp. 166,123. 

lnugen 66. Un pima de cuerpo completo, 
de frente, con vara de medir a ai d-ha. 
Fuente: Carl Lumholtz. Los Indios del 
Nomesle. 18YO-1898. Mexico, Instihito 
Nacional lndigenista -FONAPAS. 1982, 
D. 53. 

ES inqwmnte x l a m  que la mayoria de las imagenes impresa m 10s textos de El Mexieo Desconocido, tanos 1 y 
11 de la edicion &ida al espanol. se pnsmiamn en formato litografiai: s p i b l e  que d hecho dc no sacarlas de 
los negativos originales. los cual= si existen, haya tenido relacion con el costo de publicxion. Una prueba de que 
existen los neeativas se omenta en el texto Los Indios del NOI(>CSIP 1890-1898 (antes citado) en el cual re 



Imagen 67. "La bella de la ppta". En 
paginas precrdeiita a a l a  imagen. 
Luieholiz menciona la sencillez del 
vntido de lar inu,jeres tanhuinamr: "Se 
c u m p e  de una estrecha nmisa de lana 
faqada a la cintura con un cenidor y una 
tunica. echada sobir los homhms, que 
genmlmente no se p n e n  cuando estan en 
sus habitaciones de la hananca". 
Furntc: Carl Lumhaltz. El Mexico 
Desconocido. Cinco anos de exploranon 
esre  los fribus indigenos de lo S i c m  
M& Occid~nfal: en la fierro d ienre  de 
Tepie .y Jolirco. y enrre los roroscos de 
Michwcun. Nueva Yo&. Charles 
Scribner Sans. tomo 1. 1904, pp. Ib l .  148. 

Imagen 68. *Joven tarahimiara'. 
Fuente: Carl Lurnholtz. Los Indios del 
Norome. 18YIl-1898, Mkrieo. Imtihito 
Nacioml Indigenista -FONAPAS. 1982. 
0.34. 

4lmagen 69. "Modo de cobijame de los 
tarahumars", indigena tarahumara de 
frente y de @l. 
Fuente: Carl Lumhohr, El Mexieo 
Desconmido. Cinco onor de q l m R o n  
entre las lribur indigenos de la Sierra 
Modre Ocddenrol: en la tierro mlimfe de 
Tepie y Jolisco. y enrre lm rornscos de= 
Michoochn. Nueva Yo* Charla Scribner 
Sons, tamo 1, 1904, p. 264. 



La relacion de Lumholtz con el conocimiento antropometrico, en un sentido mas 

estricto, se dio de  manera "indirecta" pues su interes por hallar restos oseos estuvo impulsado 

por el compromiso que hizo con algunos colegas suyos de llevar consigo tales elementos 

para que ellos los analizaran: 

Alminos sabios de los Estados Unidos. amiros mios. me habian recomendado con 

Entre esos colegas se encontraba precisamente Ale5 Hrdlifka, lo cual es muy significativo, 

pues recordemos que el .estuvo interesado en confirmar, a traves de los analisis 

antropometncos, que el hombre prehistorico no habia tenido origen en el nuevo continente;' 

y, en este sentido, Carl Lumholtz fue un medio para adquirir las pruebas oseas9 que 

contribuirian a sustentar dicha aseveracion. Por otra parte, estos investigadores viajaron 

juntos a Mexico y en uno de sus viajes realizaron estudios sobre los indigenas tarascos, 

resultando de ello un texto publicado en conjunto: 

I had ihomughly exhausted the place. whieh yielded over a hundred skulls ofat leas1 lwo 
d i a i a  m, passibly three. The majority of them were apparently pulr Tarasco; but 
there were also eight skulls of amther type. having a shapc whieh is very strange and 
unique in Mexico. Al1 t k t  speeimem have k m  examined by Dr. Hdlicka. my 
collaborator, and adacriptionofthm appeaB in time"' 

Aun cuando la obra de Lumholtz no implico el desarrollo de estudios 

antropometricos, es  posible encontrar en ella una manera de clasificar y definir racialmente a 

los gmpos indigenas. Su estrecha relacion con los estudios de  historia natural, lo encauzo a la 

practica metodologica de clasificacion y por ende de la anatomia comparada, elementos que 

' %id., p. 382. 
'Cfr. supra, p. 86. 

En su texto El Merico Desconoodo. hnhLumholtr hizo hineapie en las dificultades a las que se m h t o  debido a la 
tam de "conseguV' craneos y restos osmg para lo cual hivo que mirentarse a las autoridada, ademas de excavar 
cladeslinammte m los panteones. Cfr. Cad Lumholtz El M&im Desconocido (antes citado), tomo l. p(>. 512-513; 
v tomo II. o. 382. . r  - "' Agote campletamnite el lugar, ni d ml habia mas de un centenar de cdneos de al mmos dos tipos distintos. 
posiblemente Irs. La mayoria de ellos aanTamscos aparnitnncnte pums, pno tambien habia ocho craneos de otm 
tipo, tenia" una fama que es muy rara y Gnio m Mexico. Todas estas muestras han sido examinadas y descriras par 
el h Hrdlicb, mi colaborador, y una descripcion de ellas aparece ata v a .  Carl Lumholtz y Ale3 Hrdlieka, Morked 
Humon Bones fmm o Pmhirmic Tnrnsm. lndion Buriel Ploce in (he Smte qfMid~oocnn, Mexieo, Nueva York, 
edicion de los autores, exlraido del boletin del Amaican Museum of Natural History, 1898. p. 62. 



moldearon su manera de observar a los grupos indigenas, a quienes clasifico como "razas 

inferiores y salvajes".! 

En terminos muy generales, podemos decir que las investigaciones de Lumholtz 

mostraban un profundo interes por lo desconocido, ya fuese de la naturaleza animal y vegetal 

o humana, pues a pesar de que llego a interesarse por el estudio de los "salvajes", su 

apasionamiento por la observacion de plantas y animales siempre estuvo presente en sus 

exploraciones, de ahi que en sus trabajos haya hecho mencion sobre los paisajes naturales a 

los cuales estaban circunscritas las poblaciones indigenas. 

En la presente investigacion me ocupare mas de los estudios de Carl Lumholtz sobre 

los grupos indigenas del Mexico Desconocido que de sus inclinaciones por observar las 

especies animales y10 vegetales de una geografia tambien desconocida; sin embargo, he 

considerado importante mencionar sus intereses formativos debido a que ellos lo condujemn 

hacia los estudios sobre los "salvajes". 

" Carl Lumhaltr El Mexim Desconocido (antes citado), tomo 11. p. 229. 
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3.3.1.1. El interespor el estudia ue los "sulvujrs". Los "oripnes" 

Recuerdo que desde los d i a  anos. estando m la muela. me interesaban especialmente 
las lecciones acerca de betias y pajaros. En m tiempos iio se Ic daba gran iinportancia 
al estudio de la Historia Naniral m las escuelas ~ i a l e s  de Noniega y pronto. a mi pesar 
tuve que deiar el atudio de los animales oor a o d e r  el latin v el enreo. Sin rmhareo~ . . = e ~ ~ 

p r o  dnputs mihi un curw de hotantca > ~ p n m l i  a c<>lri.l,tr pl.antas t n  uliim<b 
arios de mi rxurla pnmana dedwah~ o:xv t<xlns la.; tadm 3 incrcmcntar 13 ciilccrimi de 
plantas. De ese modo pude integrar un herbario que representaba la flora famr6gama de 
Noniega y que algunos anos mas tarde fue obsequiado a la Sociedad Botinica de Kew 
Gardens. Londres. '' 

El ambiente niral que rodeo a Lumholtz en su ninez, ademas de su curiosidad por las plantas, 

fue un aliciente que lo encauzo a elegir las materias de Ciencias Naturales cuando estuvo en 

la Universidad de Christiania (hoy Oslo), "estaba particularmente interesado en la zoologia, 

que ahora me atraia mucho m a s  que la botanica," dijo." 

Debido al desacuerdo de su padre con respecto a sus aspiraciones, comenzo a 

estudiar teologia, asi fue que entro en contacto con el pastor provincial Michael Sars quien 

hiciera importantes descubrimientos de vida animal en los fiordos de Noniega, en quien 

Lumholtz vio una posibilidad para continuar con sus verdaderos intereses. 

Su graduacion de clerigo no fue nada facil, las largas jornadas de estudio necesarias 

para graduarse le ocasionaron una crisis nerviosa cuyo cuidado lo acerco nuevamente a la 

coleccion de animales y al estudio de otras formas de vida. Asi, Lumholtz hizo una coleccion 

que posteriormente enviana al museo zoologico de la Universidad de Christiania, la cual fue 

aceptada por el Pmf. R. Collett, quien incluso le envio comentarios por correspondencia. 

Tiempo despues el mismo profesor le propondna ir a Australia para coleccionar animales y 

pajaros para el museo zoologico de la Universidad, propuesta que se convirtio en un hecho y 

fue ahi cuando comenzo su relacion e interes por los gnipos indigenas. 

Si bien los propositos de Lumholtz estaban relacionados con la busqueda de 

ejemplares zoologicos, al llegar a Australia, la situacion se tomo complicada: tendria 

que buscar tales ejemplares? y acceder al entorno de un lugar completamente 

descomido? fueron algunos de los problemas que Lumholtz tuvo que resolver. 

"Cml Lumhlo.  M v / i k  o/t~plorolmn. Nuiva York. Revista Histona Natural. volumen XXL Mdyu. 1921. m Carl 
Luinhnlt?. 1.05 Indmr dclNomerre. 18W-/XYR(antrr ;itadol. p. 2 



Al llegar a Brishane, conocio al Sr. Walter L. Scott, quien lo invito a quedarse en un 

rancho a orillas del rio Herbert, un lugar muy "merodeado" por los "nativos", en quienes 

Carl Lumholtz vio una solucion a sus problemas: 

La cordillcn coarra. no muv leiana. se alzaba a m8s de mi l  mcfms v me p a r d a  

Smti que squnmmte me ayudarian a hallar animales antes ignorados por la ciencia. 
Hasta mtonccs !ningun blanco habia acampado salo mtre los nativos cimanones de 
~us1ralia.l' 

Viendo las ventajas de relacionarse con quienes conocian el area que debia ser 

explorada, Lumholtz comenzo a convivir mas tiempo con los indigenas, "sin querer" habia 

emprendido una metodologia etnografica, pues ademas de buscar especies animales, 

aprovecho la oportunidad para hacer observaciones y juicios sobre ellos: 

Eran Ilamadm nqros eivilimios. lo que significa que ya han aprendido algunas palabras 
m ingles y a fumar tabaco m demasia. Trataban de conseguir camisas usadas y sobre 
iodo. un sombrero, p a n  ellos la principal diferencia mtre un blanco y un negro. Estas 
aborigenes. dcsnudos casi todos. parecian estar Wn b i m  intepdos a su medio ambiente 
que me interesaron profundamte. En mis diarias excursiones a los alrededores me 
acompanaban." 

Ademas de que Lumholtz considero a los indigenas como incompletamente civilizados, el 

parrafo anterior nos hace suponer que observaba en ellos una intencion por parecerse a los 

"blancos", en lugar de interpretar que sus intenciones por adquirir objetos de los "blancos" 

quiza fueron encauzadas por la curiosidad; lo cual representa un significado impuesto a las 

acciones de tales grupos. 

Sus juicios sobre el estado inferior de los "abongenes" nos permiten situarlo en el 

ambiente intelectual donde se discutia tanto la diferenciacion racial entre los seres humanos 

como los indicios y las causas que la explicaban; ademas de la importancia de buscar 

elementos que justificaran el colonialismo 

De esta manera fue que Lumholh comenzo a interesarse por el estudio de  los 

"salvajes": 

" Ibid., p. 4. 
" Ibid.. p. 3. 



Hasta entonce habia sido un zoologa. M i  vkia entre los nqms del Nordeste de 
Qumnland me desperlo un creciente intere5 por el hombre pimitivo, y desde cntoiicn 
hc dedicado mi vida al estudio de las razas aborigen~.'h 

Como se puede observar el interes por la botanica y la zoologia. el cual siempre estuvo 

presente en sus investigaciones, lo condujeron hacia el estudio de los indigenas en quienes 

veia a hombres "primitivos": 

Siempre los trate justamente y jamas me vi precisado a usar mi revolver en contra de ellos 
[..] Los primeros tres meses de vida CMI los nativos de Australia fuemn la Cpaea m b  
interesante y fascinante de m i  vida. Estaba en la mejor condicion fisiea y me sentia 
honrado en ser el primero entre ~ t o s  aborigenes igmrados. M i  estancia entre los hombres 
de la Edad de Piedra duro muchos meses. F:e una exlmiencia decisiva en m i  vida." 

Como producto de sus experiencias al lado de aquellos indigenas australianos, Lumholn 

publico en 1889 el texto Among Cannibals cuyo contenido difundio a traves de algunas 

conferencias realizadas en Estados Unidos, las cuales despertaron un intenso interes por parte 

del American Museum of Natural History de Nueva York y la American Geographical 

Society quienes le ofrecieron su apoyo para continuar realizando estudios con los indigenas, 

pero ahora, con aquellos del "continente ameri~ano."'~ 

3.3.1.2. Hacia el estudio de los indigcnas del Merieo Desconocido 

3.3.1.21. Los indigcnas maicanos idescendientes de las cliff~weuers? 

La p r i m  v n  que concebi la ida de hacer UM expedicion a Mixieo, h e  durante una 
enaneia m Londrs en 1887. Yo naniralmente, c m  todos, habia oido hablar de las 
admirables cavmas habitadar, sihidas al S. O. de los Estados Unidos, [donde] no 
quedaban, de seguro, supRviMems de la raza que alguna v a  habito aquellas mondas: 
pem se dice que cuando los espanales dereubrimn y conquistamn aquel tenitorio, 
m c o n t m n  cavernas ocupadas aGn. podna suced~que algunos descendientes de ese 
pueblo existiesen todavia en la pane N. O. de Mexico, tan poca explorada hasta el 
presente?'" 

'"bid., p. 4. 
" Ibid.. D. 5. 
I* 

. . 
Ibid., p. 6.  

''Carl Lumholg "Prefaciom en El M e r b  Deseonoeido (ames citado). tomo 1, p. ix. 



Lumholtz decidio resolver el problema planteado, respecto a si existia alguna 

relacion de descendencia entre los indigenas mexicanos "actuales" y los cliff-dweller~,'~ para 

lo cual fue necesario emprender una expedicion en la parte del continente americano en la 

cual podria hallar respuesta. 

El plan implico la realizacion de practicas etnograficas encauzadas a convivir entre 

los pueblos indigenas con la intencion de conocer sus formas de vida. Tal convivencia le 

permitiria establecer si habia alguna relacion entre los gmpos mencionados. Para 1890, la 

empresa comenzo gracias al financiamiento, tanto del Americun Mirseum ofNatwal Histoq 

de Nueva York como de la Americon GeogruphiculSocie~y y," el gobierno de Washington: 

El difunto Mr. Jama C. Blainc. entonces Secretario de Estado. hizo cuanto estuvo de su 
parte pan allaname el viaje a Mexico. manifestando vivisirno interes m mis proyectos. 
En el verano de 1890, p r  via de preparacion. visite a los indios zunir. navajos y inquis. 
y pmse~ui luego hacia la ciudad de Mexico para obtemm las autorizaciones necesarias de 
aquel gobi-o." 

Fue asi que Lumholtz comenzo sus viajes por el Mexico Desconocido, una jornada 

que implico un total de seis viajes realizados de 1890 a 1910; periodo en que viajo desde la 

zona de la Sierra Madre Occidental, en la frontera con Arizona, hasta Jalisco; de Michoacan 

a la Ciudad de Mexico y de regreso al occidente del pais, a los estados de  Nayarit, Durango y 

~ o n o r a . ' ~  Lumholtz estuvo conviviendo con los indigenas Tarahumaras, Tepehuanes, Caras, 

Huicholes, Nahuas, Tarascos y Papagos; y como resultado de su convivencia con ellos, 

principalmente con los Tarahumaras, Lumholtz establecio: 
0 

" Sobre estas pblacioncs que habitamn d d e  el sur de Colorado y Utah al nomeste de Nuwo Mexico y el none de 
A r ima ,  exige una extmsa l i t m ~ r a  debido al papel esencial que tuvinon estos sitios m la arqumlagia 
norteamericana: v. las discusiones acaca de los oneenes v el dewmolla de esos enim desavarecidos. han - .  
pomovido los s;udior al mpreto dade hace m i s  de !SO o&: lu cual s ip i t i rs  que cuando ~umh"liz se pngwit" 
a c m a  dc lor pmibles dtxmJ~.nirs. el i m a  ya m dirculido Para un otudw g m r ~ ~ l  whrc dpuii ir iiive%tipacni>nrx 
de tala gnipos dmtm dc la hidona de la squeologia cfr , bmrr G. 'Ingycr. A lhsiow ql Ar<.huwloq•ái?l Ili<ii<ylil. 
Cambridge University Ras. 2006. Para m atudio particular sohre los sitios arqueologicos que penenecimn a ta la  
*pos, asimismo de la mAndologia utilizada para el analisis de los mismos, cfr.. Jonathan E. Reyman. ' m e  History 
of Anhamloev and the Anhamloeical Histoiv af Chaco Canvon. New Mexico m Andrew L. Christmson. 

Sabloff, A Himq ofAmericon Ardia~obgv, Nueva York. Freonan. tercera edicion. 1993. 
'' Carl Lumholtr. '.Prefacio" m EIMe*im Desconocido (antes citado), tomo 1, p. X 
'' Ihid. 



;Tienen alguna relacion enos habitantes de cavernas con los antiguos hahitadores de las 
m a s  del siimnte de los Estados Unidos y none de Mexico? Rcsueltammte no [ . ]  por 
interesante que sea el hecho mismo de vivir m gnitas, no basta pan pmbar su tiliacion 
con los antipos c/u-dwrllem Aunque los tarahumares son muy intcligmtes. es gnnde 
su atraso en las industrias y m las anes. Vedad es que las mujcro tejen fajas y 
cabenora de adminbles p b d o i ,  pero hasta aqui parece llegar el limite de su capacidad 
[..] La alfamria tanhumar es extnordinatiamente l o r a  m campancion con las pielas 
que se han hallado m las antiguas habitaciones de las mas (cliffdti.rlle,o). y su 
ornamentacion es commrafivammte infantil." 

Aunque el problema que habia promovido la expedicion de Carl Lumholtz habia 

sido resuelto, Lumholtz se intereso por conocer a los indigenas mexicanos, pues si bien habia 

sido un impulso esencial reconocer una posible descendencia de los clifldn,e/Iers, tambien lo  

habia motivado el interes por conocer a los habitantes de cavernas en "estado de 

transicion",'j es decir, a los hombres "primitivos" que se habian convenido en su objeto de 

estudio y que eran aun desconocidos, "porque de todo lo  desconocido que era el Mexico de 

aquellos dias, lo mas eran los indigenas."16 

Si bien tanto los estudios de Carl Lumholtz como los de otros investigadores 

extranjeros contribuyeron al neonocimiento de la diversidad indigena que poblaba el 

territorio mexicano, las imhgenes a traves de las cuales se representaron estas poblaciones 

estuvieron penneadas de la percepcion de aquellos observadores, dando como resultado 

formas estereotipadas creadas desde la mirada cientifica de quienes se enfrentaron a culturas 

diferentes. 

3.3.1.3. Hacia lo canfonnucion de un estereotipo indigcna. 

3.3.1.3.1. La inferioridad de los indigenas mexicanos u partir de su aspecto fisico 

El modelo larahumar na se aviem a Matm ideal clasico ni tampoco se c o n f o m  a l  gusto 
moderno. Constituyen el primer rsquisito Im muslas gordos [...] el  pone m i d o .  L...] 
Las ojos son los que mis atrae la atencion, y los mas admirados son Im de '-raton.'. [ . ]  
Gustan asimismo las cabell- lacias, y cansidmn muy feo el pela que se "la m la 
punta.n 

" Carl h h o k  El Mixieo Desconocido (ants citado), tomo 1, p. !M. 
bid., p. 158. 

m Andrer Fabregas, Tarl Lumhallz el Desconocido. Imagenes del Hombre" en Carl Lumholtr. Los Indiar del 
Nomeste, 189&1898 (anta citado), p. M. 
" Carl hmhallz, El Mixico Desconmido (anta citado), tomo l. W. 261-262. 



En la nota anterior podemos encontrar dos elementos importantes que contribuyeron a la  

configuracion de un estereotipo" indigena. Los  indigenas fueron vistos como antagonicos 

del hombre moderno, es decir, como hombres "primitivos" y como portadores de un tipo 

fisico "grotesco" que en ocasiones llego a incluir deformidades, contrario a l  tipo cla.~icu 

perfecto.'" 

Respecto a l o  groresco, considetando entre sus multiples significados aquel que se 

refiere a lo  extrano y desagradable," tenemos que, a l  igual que Frederick ~tarr;" Lumholtz 

estuvo interesado en testimoniar e l  hallazgo de personas cuyas caracteristicas, mas que 

exoticos, los hacian ver ajenos a la comunidad: 

Tuve noticias de ocho individuos con bigote, de siete gibosos. de seis hoinhm y cuatm 
mujeres con seis dedas m los pies. y de uno o dos casos de bizcos. Vi un muchacho que 
lmia un pie con los dedos hacia adentro. y un hombre con solo unos munones por hrams. 
en cada dau de los cuala ce advmian las senales de dos a t m  dedos. Observe asimismo 
entre estos indios. un caso de demmcia.'' 

Si de por  s i  los indigenas eran vistos de una manen  despectiva debido, entre otras 

cosas, a su porte "no clasico", aquellos que ademas de eso tenian "anormalidades" fisicas, 

tuvieron menor suerte. 

Centrandonos en la idea de "ideal clasico", es d i f ic i l  aceriar con  el significado que 

le d io Lumholtz, sin embargo, hay posibilidad de que mas que referime a su acepcion greco- 

romana, el  haya vinculado esta concepto con l o  germanico; dos elementos permiten pensarlo 

asi. El primero es que Lumholtz en sus escritos no hizo comentarios referentes a la cultura 

greco-romana, en cambio, s i  hizo referencia a los arios;" por otra parte, debemos tener 

211 Reiterando que la palabra eslereotipo se refiere a la relacion mtre imagm visual e imagm mental, debrmos 
recalcar que las imagenes impresas en las textos de Lumholc f u m n  pmducidas bajo cienos parameims tanto 
cimtifieos como penonales. resultando asi una r-nitacion de la imagen mental que el autor tenia acerca de los 
indigenas.: cfr..supra, nata 5 del prefacio. 
A Como se ha mmcianado m otm momnto (supra. nota 54, p. 127). el contmido de la palabra gmresco ha Mnada 
de acuerdo a los contextos temporala y espaciala en que ha sido utilizada. cfr., A. D. Coleman, "Lo gmtesco en la 
fotogafia" en Uina CUmco, Mexico. numero 30, 2005. pp. 139-145. (Traduccion al castellano por Pahicia Gola); 
sin emhargo, cabe precisar que en el Smbito de la literahira. el temiino grotesco se refm'a, precisamente. a un estilo 
que se presentaba en el ambito de la literatura no oficial, poco distinguida. anonima, popular y semipopular. opuesto 
al clasico. perfecto y acabado. Lo eragmdo opuesto a lo "nomial. Cfr.. Mijail Bajtin, Lo culhrro popular en lo 
Edod Media y el Renocimiento. Elconlexlo de Fron~ois Roklair. Alianza Editorial, Espana. 2005. 
31, A. D. Colman. "Lo gmtesco en la fotografia" ni Luno Corneo (antes citado), p. 14 1 
" Cfr. supra, pp. 125-128. 
"Carl LumholQ, El Me-~ico Desmnocido (antes citado). tomo l. p. 234. 
" Lnh, cita 45, p. 154. 



presente que su origen nomego, vinculado a las raices gennanicas, lo haya hecho pensar en 

un ideal relacionado con los atributos de tal cultura con la que tuvo identidad: 

Leif Erikson. el Hombre del None, fue en el siglo undkima. el primm mmpea que piso 
el suelo ainmicano. Acaso no peraca impmpio, por lo mismo, que el instinto aventureiu 
de los > n ( i n p  haya impulsado a un descendiente de aquel primer descubridor hacia una 
pacifica conquista por los campos de la ciencia m la Sima Madre de Mexico.'' 

Considerando lo anterior, es posible que las caracteristicas del "tipo clasico", hayan tenido 

relacion con el "tipo ano o nordico", al cual se le atnbuian: una talla elevada, ojos azules, 

cabellos mbios y cabeza alargada;" caracteristicas que contrastaban con la fisonomia de  los 

indigenas y en consecuencia los alejaban de tal ideal: 

El  indio iarahumar de hoy es de mediana estatura y mas musculoso que su primo de 
NoneimRica, pem de pomulos tambib pmminmies. Tiene un color de chaeolate clam 
[...] Tanto los hombra como las muiem iienm el cabello largo y ncgm. y les cae em 
masa, en rams casos ligeramenteondulado [...] A los indios muy viejos a la encanex 
el cabello, pem nunca malvaen.  Es raro que les salga barba. y si alguna la aparece. se 
la anarran. [..] En la tribu hay mas muj- que hombres. Son mas pequenas. pno 
gmmlmmte ian vigorosas como el sexo fume [..] Muchas tienen los huesos 
extraordinariamente pequenos y bien formados. m unto que los hombres son de 
ntmnuia mas recia." ( l m i g r n n  70-75) 

Imagen 70. lndigma tarahumara, i 
de p d l ,  desnuda. 
Fuente: Cad Lumhohz, Los Indios 
del Nomesle. 18Wl-1898. Mexico, 
Instinita Nacional lndigmista - 
FONAPAS, 1982, p. 25. 

#. . ". .: .- 

" Cad Lumholv--Rfacio a la cd ic ih  qann la"  m l:/ MMexim lksmoeido (anieselLldu). tomo l. 
" Si bicn la idea whrr un Tipo ano' tuvo UM prrscnoa imparlade m cl ncnto  t i r o i  sur I'miqolitG dm rocer 
humomr de Josrph Anhur de Gohincau. el m descnhto c m  exainhi las caractecinw& que la &fin(an. - a 
vecs deela que tmian la c a b  redonda y aras alargada. que sus ojos m n  igualmente 'lams. pem a menudo, 
tambien oscuros o incluso negros: mas bim, f u m n  SUS discipuls quienes atribuyemn las carnm'~I ic& 
mencionadas. como exclusivas del 'rim ano o w5rdieo'. C f r  Juan Comas.  el mito de la suoRloridad de la 'raza 

~ ~ ~ ~ 

aria"' en Rozas y mcirmo. Mexico, sepsetentas, 1972, pp. 124-144. 
' T a r l  Lumholtz. ElMexico Desconocido (anta citado), tomo 1, pp. 232-233. 



Imagen 71. "Joven iarahuinai. peinada a [sic] la mexicana'., indigriia iarahuinan de -medio pd i l .  de tiente y de 
pRfil'.. Coma se puede observar, la imagen de perfil coiresponde a h fnlwgntia precedenle (imagen 70). 
Fume: Carl Lumholts El Mexico Iksconocido. Cinco unm de eiplorocion rnfi-e Ins frlbrm indigenas de la Sierro 
Madre Ocndeirrol: en lo fierro colienfe de 7epic.v blisco. .v enfre 10s rororcos de Micl~oocin. Nueva Yo&. Charles 
Scribner Sons, tomo 1. 1904. p. 239. 

Almagen 72. Indigena 
Iarahumara, de frente con 
el pecho desnudo. Parece 
que de sta foto se obtuvo 
la imagen subsecuente 
(imagen 73). 
Fuente: Carl Lumholtr. 
Los Indios del Noroeste. 
1890-1898, Mexico. 
lnainito Naeimal 
lndigenista -FONAPAS, 
19RZ. p. 30. 

Imagen 73. "India larahumar", indigena iarahumara, de  
frente y de p d l ,  de pie. 
Fuente: Carl Lumholtz, El Mexico Desconocido. Cinco anor 
de explorodon enrre l a  lribus indigenos de la Sierra Modre 
Occiden~ol: cn la fierro coliente de Tepic y Jolisco. y emm 
los fara~cor de Michoocon. Nueva York, Charles Senbnm 
Sons, tomo 1, IW4, p. 234 



*Imagen 74. Indigenas tamhumaw. de 
frente. de pie. desnudas de la einhm hacia 
amiha. A la izquierda de ellas. puede 
observarse la ixgla de medicion; M> fue 
nmesario instalar un fondo neutm dada que el 
paisaje 'llani- funciono coma tal. En esta 
imagen en noble la seedad de las indigenar 
ante el acto de ser fotografiadas, es posible que 
ademas de que se IR dahan indicaciones en 
tomo a la posicion que dehian mantener. ellas 
presentan esa p s h m  como una manera de 
enfrentar ese proceso tan rigido. 
Fuente: Carl Lumholtz, Los lndior del 
Norwrre. 18YlJ-1898. Mexico. Instituto 
Nacional Indigmista -FONAPAS. 1982. p. 25. 

blmaeen 75. lndieena tarahumara de edad " 
ddultn. de frente, Jc pie y con una tunica que 
;uhw su c v q  A PU lado dmchn u pedc  
ohsmar la regla de medicion, la tela a sus 
espaldas funciona cama fondo neutm. 
Fuente: Carl Lumholtz, Los Indios del 
Nomesle, 18WJ-1898. Mexico. InsliNto 
Nacional Indigenista -FONAPAS. 1982, p. 
45. 

Si bien, los comentarios acerca de los tarahumaras muestran la contrariedad con el 

"tipo clasico", la percepcion de Lumholtz acerca de los "aztecas" fue mas contrastante: 

Los mnas son de mediana atanira, bien que foiogniRC a una que media cinco pies siete 
pulgadas. Son tambih mas feos de lo que me esperaba; todas las muchachas que escogio 
el p a d ~  como las mejor parecidas para que yo las fotognfiam, tenian manos y pies 
granda. Debm de tener alguna merela de otra mbq pues no se parecen mucho a las 
indios del Vallede M&ieo." 

" Ibid., tomo 11, p. 326. 



Ademas de las caracteristicas fisicas "externas" relacionadas con un tipo ideal, es 

importante reconocer que tambien la pureza y la miscegenacion, elementos antagonicos, 

tuvieron importantes implicaciones en la conformacion de dicho tipo, considerando que 

ambos mecanismos influian en la definicion, no solo de los atributos tisicos sino tambien de 

los culturales. 

3.3.1.3.1.1. Pureza y mestizaje racial. 

Si bien para el caso occidental, la pureza racial funciono como un factor decisivo en la 

conformacion de un tipo, lo cual cabe reconocer que tuvo implicaciones nacionalistas;" para 

el caso de la caracterizacion de los indigenas, la pureza y la miscegenacion mas que excluirse 

una a la otra, dieron un efecto de complementanedad, por lo cual, ambas tuvieron una 

definicion ambivalente en cuanto a los beneficios que podnan tener en la conformacion de  

un tipo indigena. De esta manera, se reconocia como invaluable el hecho de que existiera una 

gran cantidad de indigenas "puros" en el territorio mexicano: 

Lm huicholes consman ndablemente pureza de wa. Conoci a un mexicano. casado con 
uw huichola de quien tenia hijos: pero fucn de esa familia. no he visto en todos mis 
viaje por el pais, sino solo das n iks  mestiros'Y (Irnigenes 76-77) 

Imagen 76. "Indio huichol:"defrente y depe<fil" Imagen TI. "India huichola", "de frente y de perfil" 

Irnigenes 76 y 77. lndig- Huichol~  quienes, segun Lumholtr, habian mantenido su "pureza raciai". 
Fuente: Carl Lumholg El Mexico Desconocido. Cinco onos de ~1-ploiocion enm lar tribus indigenas de lo Sierro 
Madre Occidental; en lo tierro caliente de Tepicy Jol im. y enlw 10s tororcor de Michweon. Nueva Yo*, Challes 
Scnbner Sons, tamo 11. 1904, pp. 82-83. 



Por otra parte, se consideraba importante la miscegenacion entre indigenas y 

"blancos" ya que a traves de ella era posible "civilizar" a la poblacion indigena, lo cual ya 

era visible a traves del resultado del "primer mestizaje" que habia concebido un "nuevo 

tipo". Sin embargo, tambien era causa de admiracion que algunos descendientes de indigenas 

"puros" hubieran desarrollado "por si mismos capacidades prominentes": 

Los espanoles. ademas. no repugnamn mnclane con los conquistados. los innumerables 
gradm de c-mimto creamn con el curso del ti- un nuevo tipo. [...] Indios de raza 
pura han alcanzado pmminmtes puestas. [ . . ]  El integro Benito Jwirez. hombre de 
~~~n de leon que salvo a la repUblica de su mas grave crisis, era indio de sangre 
wpot~ca.~' 

Otro personaje, de quien Lumholtz menciono los beneficios de una descendencia indigena, 

fue Porfino Diaz: 

El general Diaz tiene un r s i dw  de sangre mixteca m lar vaas, hecho que se revela en su 
asoecto fisico v su fisanomia. v aue oatentiza en CI eran hierra de caracter. I . . . l  Conoce , .  . . . 
su pa1s y cuanto ese mesita. mqui que ninpn Mm m i c a n o .  y la ha gobmiado cerca 
Jr un cuan" dr vplo ron pino y rara q i c i J . d  [ 1 ho jnlo er un gnndc hombre de 
me continente. sino uno de los mas pndes hambm de nuestra &paca4' 

Tanto la idea de la pureza y la del mestizaje raciales como la construccion de una 

imagen indigena, no solo estuvieron presentes en el pensamiento de los extranjeros; en el 

interior de pais, y con mas fuerza en los hmbitos politicos e intelectuales, eran discutidos 

estos elementos en tomo al "problema indio.'*' 

Si bien "la etnologia academica acepto la idea de que Occidente era la cuspide de la 

civilizacion", l o  cual contribuyo a la conformacion de una imagen despectiva acerca de los 

indigenas, los debates internos en la politica mexicana tambien influyeron en la percepcion 

sobre estas poblaciones. Asi, durante el Porfinato, 

. .  pueblos como los que Rcamo Lwnholtz no tniian cabida mas que cnm curiosidad 
intelectual. Los pueblos indigmas x clasificaron como inapaces y aun pelipxms por su 
inferioridad, un esfermlipo que siempre le fue transmitido a Cari Lumholh por los 

U' Ibid., tomo 11, p. 467. 
" Ibid., tomo 11, p. 447. 
U Alan. Knight, '3bcism. Revalutim and bidigenismo: Merico, 1910-1940" en Riehard Graham (d.), 7he Idea o/ 
Roce in Latin Amnco. 1870-1940. Ausfin. University of Texas b, 2006, pp. 71-1 14. Tambien confrontese la 
nota 6 del prefacio donde se menciona el significado del "pmblema indio''. 



fumionanos con las que se entrevisto. El posiiivisnw fniices y danvinisino sacia1 ingles 
furwn adoptados como guiar idnl&jcas en el maneio dr l  pais." 

Por lo anterior, podemos establecer que la imagen de los indigenas como incivilizados, y con 
U apariencia de "tontos, lerdos y feos", no fue impuesta particularmente por extranjeros o 

nacionales, mas bien ambos sectores fueron participes de ello. Por un lado, los extranjeros ya 

tenian una idea preconcebida respecto al estado de los indigenas, la cual hasta cierto punto 

fue "comprendida": 

Los que llamamos pueblos primitivas aun no han tenido el tianpo suficioie de almi lar  
su plmo desmvalvimimto; son naci?nes en la infancia. m un estado de que los arias, por 
riemolo. saliemn hace muchos millares de anos. Eumoa v Ameiica no dehrcian olvidar. - .  . . 
pues, que las -S rezagadas tambien necesitan tiempo pan daanollar su fueva politica 
que m g m e n  encontramos donde quien. La verdad es que ix> tenonn paciencia con 
tales razas y que pretendemos que asciendan m pocos mas a la civilizacion que hemos 
logado al cabo de muchos siglos." 

Y por otro, esta idea fue fortalecida debido a la situacion interna del pais, 

La sihiacion de la poblacion indigena era reconocida por el apanto administntivo del 
pofiriato. pero el argumento que acompano al reconocimiento eia que de los indios no 
padia esperalse nada porque la pobraa m pane de la naturaleza de su condicion. Dicho 
en brwe: las indigenas eran miserables porque carecian de la inteligencia y la ambicion 
para escapar de tal situacion.* 

En este sentido, tanto extranjeros como nacionales confluyeron en la construccion 

de un estereotipo indigena, que ademas de consolidarse con base en la idea de  una 

inferioridad fisica. tambien lo hizo a traves de la idea de una inferioridad cultural. 

'' Andres Fabregas, "Grl Lumhaltr el Dacomido.  Imig- del Hombre'. en Carl Lumholh, Los Indios del 
Noroeste, 1890-1898 (anta citado), p. 81. 
a Carl Lumholtl, ElMPxieo Desconocido (anta dado). tomo l. p. 235. 
" Ibid., tomo 11. p. 470. 
u Andres Fabregas, Thrl Lumhaltz el Dereomida. Imagenes del Hombre" en Carl Lumholtz, Lo3 indios del 
Noroeste, 18YO-1898 (anta citado), p. 81. 



3.3.1.3.2. Lo inferioridad dr los indi~enas mevicanos a partir de su aspecto cultural. 

Dr la mayona de estos grupos solo se conocia el nombre. y ya pude adquirir impomiites 
col icciom quc iluslrann sus paniculaiidndcs knicas y ant~upolupicas. ademas de una 
c x i m  informacion concmiente a SUS costumbres, religion. lndiciones y mitos. 
Complete sus vocubularios. una colecciun de melodias ahorigencs grabadas en cilindms 
de c m .  y vaiios albumes fot@ficos de div-s aspmm de sus [sic] vida y cultum." 

Como se menciono al inicio, Carl Lumholtz no solo se ocupo en observar los caracteres 

fisicos de los indigenas, pues tal como lo muestra el parrafo anterior, tambien considero 

importante el analisis de los atributos culturales, los cuales a la vez que califico de 

. admirables tambien los considero como una muestra del atraso civilizatorio: 

El vestido de las ianhumares. aun de aquellos que han estado en emtacto con los 
blancos. cs siempre muy escaso. Tanto en las m i w r  como m las mismas calles de la 
ciudad de Chihuahua se vm indim casi desnudos y cubiotos Unicamente de u m  
calzones de tosa tela de lana, tejida mr ellos mismos. suieros a la cintura con un cenidor . . 
dc \ K I ~  dhu,~5. Algumr coinplaan su traic n o c i m l  con un jdotc o pnirho cono. y 
agtvgm?, rulo por PCT  acto. que Id mayor parir timen unan frawdas o cobijar que rus 
m u i m  les tejen muy bien, y m que se envuelven para ir a las ficaas y da-s." 
(Imagen 711) 

Imagen 78. '-Tarahumares'., 
indigenas tarahumaras de frente y de 
cuqm compleo. uno adulto y am 
joven. La imagen preimde dar 
muestia de algunos de los atribuios 
culturales de este gnrpo. m este 
caso. d d  vestido. 
Fuente: Carl Luinholu, El Menco 
DPrcon~do. Cinco 060s de 
expIor~1ciOn e n m  lar tribio 
indigpnar de lo Sierro M& 
Occidental: en la fiemo mlienle de 
Tepie .v Jolireo. y entre los ~<IIOICOI 

de Michoocan, Nueva York, Charla 
Scribner Sms. tamo 1, 1904. p. 148. 

En sus anotaciones, Lumholtz hizo enfasis en la diferenciacion entre indigenas y 

mexicanos; los primeros representaban la pureza racial, mientras que los segundos el 

resultado del mestizaje el cual, como se ha mencionado, muchas veces fue visto como un 

47 Carl Lumhahl Mv I(fe of ErpIorotion, en !bid., p. 7. 
"Carl Lumholtl ElMexico DpJmnoeido (anta citado), tomo 1, p. 148 

155 



factor favorable que acercaba a los indigenas con los "blancos" y no solo el mestizaje racial 

sino tambien el cultural, (Imagen 79) 

Aunque los piiiias que visiie en las cercanias enn muy me~vados y iiias iiidios al patwer 
que los tarahumares que habia visto hasta entonces. inostnhsn poi- su tralr civiliwci6n 
in6s avanzada. La pmximidad de los mexicanos se hace sentir por todo aquello. rii el uso 
de mpa banta. vislosajoyeria falsa y algunos utensilios de hieim pata cocinar." (Imagen 
80). 

b l m n p n  79 "Nino tanhumra civilizado. 
nino tanhuman envuelto en UM frazada. A 
pesar de que no podemos deteminar si existe 
algun tipo de mestizaje cultural, es imponante 
resaltar que Lumholtz tiene muy presente una 
movilidad social de los indigenar lo cual se 
mlaciona con el hecho de que al pie de la 
imagen aclare el estado "civilizado" del 
fotografiado. 
Fuente: Carl Lumholtz, El  M&;m 
Drrconoeido. Cinco onos dc e.xpIor~ei6n enlw 
lar rribus i n d i p a s  de la Sierro M& 
Occ>dentol: m lo tierra calimre de T+ic y 
Jolisco. y enlre los ramxcos de Michoocon. 
Nueva Yo*. Chades S c n h  Sans. torno l. 
1904, p. 407. 

4lmrgen SO. Ur. pima can su 
hijo a un costado de la entrada de 
una hahitacibn. Para Lumholtz. 
eslos grupos se encontraban en 
un estado de civilizacion mas 
a v a d o  que lor indigenas 
tanhumaras; un indicador de 
ello fue su vp;timenla, puesto 
que segun Lumholtr las 
segundos par lo regular andaban 
semidesnudos y con menos 
accesorios; lo cual se puede notar 
en la iinagen 79. 
Fuente: Carl LumholtL Los 
Indios del Noroeire-. 1890-1898. 
Mexico, Instihito Naeioml 
lndigenista -FONAPAS. 1982, p. 
49. 

'Y lbid., pp. 122-123. 



Ademas de considerar el atuendo, el peinado, la indumentaria y las actividades 

culturales, unidades que Lumholtz se dio a la tarea de describir con gran detalle; tambien las 

expresiones corporales y las actitudes significaron un componente que representaba la 

particularidad cultural de los indigenas mexicanos: 

En atencion a la imoonancia aue se oresta a la mtnictura del wlo. colcccion& el de , ~ ~. ~~ ~~~~~~~- ~~ -- 

diferentes individuos, que no opusimn resistencia a pmporcioinme las muestras que 
necesitaba. pero la indiferencia con que se anancahan los cabellos [...] me convencio de 
que las m a s  inferiores wn mas insensiblm al dolorque el hombre civiliirado."' 

Finalmente, entre las multiples observaciones que Lumholtz realizo acerca de los 

elementos culturales pertenecientes a los pueblos indigenas, considero importante enfatizar 

en el hecho de que ellos se negaban en algunas ocasiones a "parecerse a los blancos": 

Las muj- de alli se resisten a unine con hambres de otra raza. y hasta hace muy poco 
no se qum'a a los ni- que multaban de color mas elam. M a d m  ha habido m este 
particular que unten de grasa a sus hijos y los pongan al sol pan que se la o s c u m a  la 
piel." 

Son bastantes las menciones del autor del Mexico Desconocido respecto a la forma 

de vida que descubrio en los indigenas; su trabajo de campo represento realmente una " joya 

etnografica", la cual saco a la luz un Mexico que literalmente era "desconocido". La  

minuciosidad con que describio los elementos culturales de estas poblaciones nos hablan de 

su proposito de dar a conocer las diferencias entre estos pueblos "primitivos" y los 

"civilizados", pues el metodo comparativo siempre estuvo presente en sus escritos, y, si bien 

sus juicios muchas veces favorecieron a estos ultimos, en ocasiones dio a notar una profunda 

"envidia" por los primeros: 

que sRa que los seres pmmecientcs a las que llamamos raras i n f m o m  y aun 
salvajes, emplean el arte m lo que se fabrican para su vida diaria, mientras el hombre 
civilizado requiere que se le induzca a la apreciacion artistica? Comparese las sniala que 
hace m N escudo o en SUS tejidos de mimbre el canibal australiano, que a el salvaje mas 
i n h i o r  de la ti-, con cualesquiera msayos ornamentales de un labriego blanco. y el 
multado de la eamparaci6n m> S& mda a l a d a r  [sic] para numra raza. A menudo he 
pondmdo ato, y aun he llegado a p s a r  que todo se debe a que vivimos muy lejos de la 
naturaleza. quizas [sic] al& descamo m nuestra decantada ci~il i7aci6n?'~ 

lbid., p. 238. 
'' lbid., p. 407. 
" Ibid., tomo 11, p. 229. 



El trabajo de Lumholtz describio profundamente a aquellos poblaciones y cabe decir 

que no solo se ocupo en enunciar sus particularidades sino tambien en captar imagenes que 

intentaban representar "puramente" a estos grupos. 

3.3.1.4. L a  importancia de lo toma fntngrufica 

Al igual que Frederick Siarr, Carl Lumholtz tuvo dificultades para tomar fotografias, sin 

embargo, su tolerancia y su actitud amigable hacia los indigenas, le ayudaron a ganarse la 

confianza de los mismos, logrando adquirir una posterior disposicion de ellos para dejarse 

fotografiar. En la siguiente carta, la cual fue enviada a Lumholtz, incluida en su texto El 

Mexico Desconocido, es notable la aversion a la toma fotografica de algunas personas: 

PUEBU) DE NABOuAME. E n m  29 de 

1893. 

ESTIMAW SR. RETRATISTA: 

Hagame Ud. El favor de no venir al pueblo a reiratar como se que intenta 

h a c h .  Creo que lo mejor que puede Ud. hacer es ir primen a Babotigam, porque mi lo 

que respecta a este pieblo, yo no lo permilo. En conimuencia, sirvase iio pasr el dia en 

este pueblo lomando fotografias. 

Su atto. servidor. 

JOSE H. ARROYOS 

General." 

Las relaciones personales de Lumholtz con las autoridades y su facilidad de  ganarse la 

confianza mencionada, dieron solucion a tales problemas: 

El fan&tico instigador de lado iba pnovisto de su rifle para dar pffo a SUS palabras: pero 
el j u a  maicnno que ataba de mi prie, cuando hubo Iddo mis caeas del gobierno, 
convacio a los presenta con un discursa a que obedecieran a las autoridades. Pmnto 
camprendimn los tepehuanes la hierra de sus argumentos, y el agitador tuvo quc irse 

5% Carl Lumholtz, El Mexico Desconocido (m eiado), tomo 1, p. 417 

158 



dermiado. siendo el resultado de toda que los indios me expresaran la pena de no habene 
minido en mayor n h e m  pata que los fato@im y que si tal en ini deseo mandarian 
llamar aotms individuos de su tribu." (Imagen 81). 

Imagen SI. 'Tepehuanes de 
Nabogad'. fueentre atos indigenas de 
dicha poblacion donde Lumholtr tuvo 
pmblemss con la toma fotografica. Cabe 
reconocer que en la imagen no hay 
elementos ant~melr icos. el enfasis es 
ni los elementos cultunles. 
Fuente: Carl Lumholtz. El Meiico 
Desconocido Cinco onos de 
explodion entre los tribus indigpnar 
de lo Sierro M& Occid~nrol: m lo 
tierro colie?te de Tepic ,v Jalisco. .v 
rnwe los r o r o m  de Midooein. Nueva 
York, Charles Scribner Sons. tomo 1. 
1904.ri.415. 

La  importancia que Lumholtz dio a la toma fotografica estuvo relacionada con la 

busqueda de "la pmeba maxima para alcanzar la ob je t i~ idad" ;~ un elemento en el que desde 

el inicio de su obra hizo hincapii.j6 Por otra parte, ademas de que la fotografia fue 

considerada una "pmeba cientifica, tambien funciono como una manera de transmitir ese 

M&ico Desconocido, como si las imagenes hubieran sido una de las mejores maneras de 

ilustrar una cultura diferente: 

No a dificil desciibrir que las fotos socomemn a Lumholtz no solo en el registro del 
dato, sim que le ayudamn a ver un mundo compleiamente d i f m l e  al suyo. La memoria 
del negativo de cristal y nitrato impreso en papel. complementa al cuaderno de notas 
asegurando un apunte preciso, de un momento y espaeio historico." 

Una forma en que el autor considero que era posible mostrar fielmente la realidad, a 

traves de las imagenes fotograficas, fue la realizacion de tomas "simples", evitando adornos: 

Lm coms, sin embargo. no admiten que se la confunda con sus "vecims". Asi pus, 
cuando algunos de los principales coniintiemn en dejase fotografiar. la pedi, con 
pm&ito de obtener ~ d g e n s  mas directas de su fisica. que se quita- la camisa, a lo 

Y Ibid. 
" Andres Fabregas, Tarl Lumholtl el Desconocido. Imagmes del Hombre'' en Carl Lumholtz, Los Indios del 
Nomesre. 1890-1898 (anta citado). p. 80. Tambien eoiifmntar el capitulo primem de la presente investigacion. a lo 
largo del cual a mencionada la relaci6n en- la objetividad cientifica en antmpologia con el m&do fotografico. 
" Carl Lumholtl, 'Trefacio a la edici6n espanola'. en El Mexico Desconocido (antes citado), tomo l. 
" Andres Fabregas, Tarl Lumholtr el Desconocido. Imagenes del Hombre' en Carl Lumholtz, Los Indim del 
Nomesre, 1890-/898(antes citada), p. 84. 



cual se nqamn; pero h i c i hn lo  inmediaiamente que les dije que c m  ellac se panriiin a 
s u ~ ~ ~ v ~ i n o < . ' ~ ( l m a g e n  82) 

Imagen 82. C o n s  de Mesa del 
Nasa'.. gmpo de ihidigenas coms a 
quienes Lumholiz petsuadi" pan que 
se quitasen la camisa. con la 
intencion de que maltainii su fisico 
coiponl. Se p d n a  decir que se tmta 
de una iatogmfia aiitropoiiik"ca 
gmpal. 
Fuente: Carl Limholtr, El  Me,vico 
Desconocido. Cinco mios de 
expIorocion mrm la rrihtrs indipmr 
de lo Sielrn Modre Oeci~lenlol: m lo 
lierm colipnte de T y i c  .y JaILw. .v 
enrw los lorascm de Micl,ooc&. 
Nueva York, Clnrles Scnhner Sons, 
tomo l. I W4. o. 487. 

Es importante reiterar que en la obra de Lumholtz no solo hubo fotografias que 

mostraban los caracteres fisicos, pues recordemos que tambien le intereso dar a notar las 

particularidades culturales y no por ello descarto el caracter cientifico de la toma: 

por ejemplo. adamar a Im indios con plumas de pavo &l. Con todo, cedio a mi sugestion 
de que sRian mas a pmposito tas plumas de guajolote. y al plnto mando cogm uno de los 
que tenia en casa pam amncarle algunas de la cola." 

Hayan sido fotografias de paisajes, de tipos fisicos, de atributos culturales o incluso 

de plantas y animales; en ellas se pueden observar vanos de los propositos que tuvo Carl 

Lumholtz al captar la toma. Entre ellos el interes por mostrar la existencia de lo  que habia 

sido ignorado, como las poblaciones indigenas y sus entomos tanto fisicos como culturales; 

para lo cual la fotografia constituiria un medio esencial de "difusion cientifica". 

'" Carl Limholtz, ElMe-rico Desconmido (antes ciiado). tomo 1, p. 486. 
" Ibid., p. 202. 
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En terminos generales podemos decir que la obra de Carl Lumholtz si bien muestra una 

manera diferente de percibir y sobre todo estudiar a los gmpos indigenas de  Mexico, tambien 

es posible considerar en ella un parecido con los trabajos que se han mencionado con 

anterioridad. 

Lo diferente es la presencia de observaciones menos rigidas, las cuales 

representaban un placer del autor por descubrir nuevos mundos a traves de la convivencia 

"exitosa" con su "objeto de  estudio". En cambio, si regresamos la mirada al trabajo de  

Fredenck Stan; podemos notar que su actitud reflejaba un compromiso diferente con la 

ciencia, a pesar de estudiar grupos indigenas, el no se involucro tanto con ellos como lo hizo 

Lumholtz. 

Para Lumholtz la relacion con los indigenas fue doblemente ventajosa, por un lado 

ellos, conocedores de sus entornos fisicos, podrian ayudarle en su ansiosa busqueda por 

especimenes zoologicos y botanicos, como el mismo lo dijo: "nunca antes vistos", lo cual 

ademas de satisfacer su esmerada curiosidad, implicaria una aportacion al conocimiento 

cientifico; por otra parte, los indigenas mismos eran objeto de observacion, por lo cual era 

mejor tenerlos cerca que como enemigos; pues como se menciono, el despotismo de Starr le 

acarreo muchos problemas durante sus investigaciones. 

La actitud ante el trabajo cientifico y las observaciones sobre elementos particulares 

de los indigenas fueron algunos de los elementos que hicieron la diferencia entre Lumholn y 

Starr o incluso HrdliEka. Sin embargo, el hecho de  clasificar a los indigenas como 

"incivilizados e inferiores" en comparacion con los europeos, fue un elemento comun en esta 

comunidad de estudiosos del hombre que contribuyo a configurar una imagen estereotipada 

del indigena mexicano; algo que quiza tuvo mayores implicaciones en el desarrollo del 

racismo en Mexico de las que, tradicionalmente, esta dispuesta a otorgarles la historiografia 

de  la historia de la antropologia. 





3.3.2. Heredero de una iradicion de rrrplnradores franceses: Lion Diguet. 

Como ya ha sido mencionado al inicio de este capitulo, Leon Diguet (1859-1926), (imagen 

83), ha sido un personaje poco trabajado en las historias de la antropologia tanto mexicanas 

como francesas. Sin embargo algunos articulas de su obra, recien publicados en Mexico,' 

han sido de mucha utilidad para un primer acercamiento a la personalidad de Diguet, asi 

como al tipo de investigaciones que solia elaborar. 

lnugen 83. ''Leon Digue<. corteda 
del Musee de I'Homme de Paris •â 
Fumte: Leon Diguet. Por licrras 
oecidenroles enm sierms v 
60rronms. Mbxico. C m  de 
Esludias Mexicams y 
CentmamRicanor de la Embajada 
de Francia en Mexice Instituto 
Nacional Indigmista, 1992. 

Leon Diguet, al igual que Carl Lumhole, estuvo muy interesado en el estudio de 

especies botanicas y tambien en la adaptacion del espacio geogrifico para actividades 

sociales por ejemplo, la pintura parietal. Asi como a Lumholtz le intereso el uso de cuevas 

como espacios habioieionales, a Diguet le llamo la atencion la creacion de pinturas rupestres 

en los interiores y exteriores de las cuevas, tal como lo demueshan algunas de las imagenes 

captadas durante su viaje a Baja Califomia, de 1893 a 1900. (Imaigenes 84-85) 

' Los textos a Im que me refim, m: Fotogrqf7ay del Nqvory de C~Ii/omio 1893-IWX). y Por tierna oc~idenu~lcs 
enlre siernay y bommcay. ambas publicadas en MQico por el Cmtro de Estudios Mexicanos y Cninoammcana 
dc la Embajada de Francia m Mbrico y el lmtituta Nacional Indigenista, publicadas en las aios 1991 y 1992. 
-tivamente. El prim texto a un catalogo de fotografias sobre algunos g m p  indigenas del "occidmteee de 
Mexico, como los Huichola, Cms,  Tepehuans y Yaquis. admias de una serie de paisajes y sitios aqueologicos; 
las fatografias himn facilitadas por el Musee de I'Homm, Paris. El segundo texto a una compilacion de aniculos 
traducidos del frances, los cuala se refieren a las observaciona realizadas por Diguet durante sus jornadas 
e<nograficas m Mexico. 
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exploraciones anteriores, estuvo inspirada por "fines enciclopedicos"." Uno de los objetivos 

esenciales que sustento la idea de realizar una expedicion a Mexico, fue el interes por 

conocer la geografia en gran parte ignorada. La diversidad del terreno, asi como del clima y 

de las altitudes, exigian un estudio riguroso, "por lo que se sugeria a los sabios penetrar en 

este territorio tan rico y vasto."' 

Por otra parte, es importante insistir que no solo hubo intereses sobre la geografia y 

la botanica, sino sobre otros muchos elementos, entre ellos las razas; asi, las inst~cciones 

proporcionadas a los naturalistas de la comision decian: 

La exploracion cientifica de una region cualquiera. desde el punto de vista de la ciencias 
naturales. comprende el a u d i o  de las nms humanas que se han sucedido y que la 
pueblan todavia; la dmripcion de las especia animale y vege(ales aclualinentc vivas. 
asi como de las espmies extintas; la investigacion de Im elementos y la constitucion del 
suelo; la ob-cion de los fdmenos grologicos de los cuales puede ser todavia el 
escenario. La antmpologia. la zmlogia, la botanica. la palmniologia. la minmlogia, la 
geologia, deben entonces dame la mano m un obje~ivo mmun." 

Es claro que Leon Diguet no fue miembro de la comision dado que cuando fue 

creada el apenas era un nino, sin embargo, si fue participe de este trabajo integral que 

demando en su tiempo la comision; ejemplo de ello fue la atencion que puso en el estudio de 

plantas, vestigios arqueologicos, cultura indigena, antropometna, linguistica, etc., y por 

supuesto en los minerales, cuyo estudio fue el motivo de su primer viaje a Mexico "durante 

los anos de 1889 a 1892 gracias a un contrato con la Casa Rotschild de Pans para prestar sus 

servicios como quimico industrial en los minerales de El ~oleo."' 

La Comission Scientifque du Mexiqtte estuvo relacionada al M u s e u m  d'histoire 

nahrrelle de Paris, al cual Diguet enriquecio enormemente con colecciones formadas con 

materiales tecogidos durante sus explomciones en Mexico, asi, es importante considerar las 

d i o  ambiente en dMexieo central. M a h ,  Cenfre Frasais d'uudes Mexicaines el Cmhamericailm- InstiNm de 
lnvstigaciones h. Jase Mana Luis Mora- Pohenllos Edi tom S. A. de C. V.- Un iv~s idad de Guadalajsra 1996, p. 
121 ."*. 
' Ibid. p. 189. 
' Ibid. 
Yomi tC des seiences nmrelles el medicales, lnstmctiom Sornmoires. en Archives de lo Commisrion Snenrifqw 
duMexique. 3 vols. lmprimerie imperial. Pans, 1864.1867. p. 19. Citado m ibid., p. 198. 
' Jesus Jauregui, "La antmpologia de Digud sobre el Occidmte de Mexico" en Leon Diguet. Poi- tictros 
occidentales entre sie>ros,y borronear (anta citado), p. 7. 



investigaciones que el logro con los principios establecidos no solo por tal organizacion sino 

tambien por el propio ~ u s e o . '  

Finalmente, si bien el perfil intelectual de Diguet se definio con base en una 

diversidad de conocimientos sobre la naturaleza, es importante reiterar que solo me ocupare 

de sus investigaciones acerca de las poblaciones indieenas, las cuales tuvieron un lugar 

esencial en las exploraciones francesas a lo largo del siglo XIX. 

' Pan una resena respecto al interes por la investigacion de la\ sociedades ameindias en Fnncia y su relacion con 
'los pnncipls  instnimentos instihieionals que permitiemn su d-mlli'. como el Museum d'hirroire nolwelle de 
Parir, cfr Paical Riviale. "Came"eanisrne fnnpis la volle de la fondation de la Societe d s  Ame"canistes", 
Joumal de la Socieie des Americanistes, volumen 81, numem 1 ,  1995, pp 207-229. m hrtp:/lwww.penee.fr 



3.3.2.1. El interispor las "razas" de Mi.~icn 

3.3.2.1.1. De la antropomrfria, la toma fotogriflca. La importancia de los caracteres 

fisicos de los indigenas. 

Centrandonos en el interes por el estudio de las razas, tanto en su aspecto cultural como 

biologico, tenemos que a lo largo del siglo XIX fue de suma importancia el hecho de 

clasificar a las poblaciones en gnipos raciales, lo cual estuvo dentro de los objetivos de las 

exploraciones: 

L'nhnologie (sauveht e n t d u e  en France au si&& comme •á scimce des raees •â) devait 
-ir B la rtalisatim de e n  inventaire, m proposan. d o n  des c r i t k s  •á scientifiques n. 
un iableau classificatoire des races el des ~ ~ i o l a  de la t m .  Dans cene orniaue. la 

~. 
d'abservatians sur les m u n  des d i f f h t a  peuplades rencontrees revetait une 
impomnce eniciale. puisque c'est I'analyse conjointe de tous ces elhents qui devait 
pemmre de delemiirter ce qui caracterisait chaque race. d'etahlir d'eventuelles filiations 

La Comission Scientifqrre du Muique, como hemos visto, no fue la excepcion al 

plantearse como objetivo tal analisis, lo cual por cierto significo un pilar importante en el 

desarrollo de la antmpologia fisica en Mexico: 

En ln  los cientificos franesa que visitaron M h i o o  a traves de la Comision Ciemifica 
Fra-Mexicana se mml raba  A m n d  de Ouatrdam. o m f m r  de antromloeia del 

de la ant1opoIogia fisica!" 

La mialogia (a m u d o  entndida en Francia m d siglo c m  ' c i m i a  de las raras') dehia servir para la 
realizacion de este inventano p m p i d o .  segh critRios 'eimtificos~, una tabla clasificatm~a de r;uas y de 
pueblos de la tima. Dentm de esta optica. la recoleccion de muestras de craneos. de objetos qresentalivos de la 
'industria' y de observaciones sobre las coshunbm de las d i f m t a  hbus monlradas revatia una importancia 
erucial. ya que es el analisis m conjunto de todos estos elementos el que de&= pumitir deleminar lo que 
caraetailaba cada m. stableeer evnihrales filiaciones entre cimos oueblas v contribuir a la historia del ~ ~~ ~~ ~ . ~~ 

~ ~ 

poblamimto de la humanidad. Pascal Riviale, "L'ameneanisme fmmpis B la veille de la fondatini de la Socield des 
Amencanisls" (ama citado), pp. 20'-210. Aunque m la M<a se menciona que la miologia era la "'ciencia de las 
razas", es imponante aclarar que se refiere a las diferencias cuhirala que en ultima instancia sugieren un p m ~  
de clasificacion racial; asi, es impomnte reiterar que su campo de estudio estaba mjs bien m a &  a las 
cashlmbm. las len- o aleunos ofms elementos relacionadas con la cultura: en cambio. la an l romk ia  fmica - - . - 
inaugumda por el franc& Paul Bma.  Nvo mayor relacion con el analisis de restos oseos y tambien de la 
antmpometria al vivo para de lminar  las divisiones raciales con base m las camtm'aicas fisicas de la poblaciones, 
como ya ha sido m i o n a d o  a lo largo de esta investigacion. 
II, Beatriz Unas Horcasitas. Indig~na y crirninol. Inle>preracione~ del deredo y 10 0ntropI0l:;a en Mexim. 1871- 
1921. Mexico, Universidad Ibemamcrieana-Depammento de Historia, 2000, p. 83. 
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Cuando Leon Diguet comenzo sus exploraciones en Mexico, tambien considero la 

importancia de clasificar a los gmpos indigenas racialmente de acuerdo a sus caracteres 

tisicos, lo cual estuvo muy acorde a los principios que una vez establecio la comision franco- 

mexicana. Aunque en lo poco que hay publicado sobre sus investigaciones no se encuentran 

tablas estadisticas ni suficientes datos que representaran las medidas tomadas a los 

individuos de las diferentes poblaciones que visito (a excepcion de una mencion sobre los 

indices cefalicos de los huicholes);" a traves de las imagenes es posible observar la practica 

antropometrica. Ejemplo de ello son algunas fotograiias tomadas a los indigenas Huicholes, 

Coras, Tepehuanes, Yaquis y Cochimis; cuyos elementos aludieron a l  estilo antropometrico, 

recuperando los fondos neutros, las posiciones de frente y de perfil tanto de cuerpo completo 

(imagen 86) como unicamente el busto (imagen 87) o la cabeza (imagenes 88-90), la 

escasez del vestido (imagen 91) y el desarreglo del peinado (imagen 92). 

Todos los elementos mencionados eran necesarios en la produccion fotografica 

debido a que se pretendia alcanzar la mayor objetividad posible, asi, la mayor "simpleza" en 

la elaboracion de la toma dana como resultado la "reproduccion fiel" de la realidad. 

4lmagen 86. "Sima de Nayant. C m  de frente y de 
pcrfil 1896-1898. Almagen 87. "Mujer Huichol. 
Collares dechaquira 18%-1898. 
Fuente: Leon Diguct, Fomsmjk del N q o r  y de 
Cnlifomio 1893-IYOr), Mexico. Cmtm de Estudim 
Mexicanos y Centmamericanm de la Embajada de 
Francia enMexicw MI. 1 9 9 1 , ~ .  50.14. 

" Leon Diguer. '.La Sima de Nayatit y sus indigenas. Contribucion al esNdio etnografico de las was primitivas de 
Mexico, 1899" en Por rieras oecidenroles entre sierros y borroneos (antes citado). p. 122. 
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4 Almagen 88 e Ainagm 89. 'Baja 
Califmiia. Yaqui. 18961898". 
4Imigen 9u "Sierra de Nayatit. Cora, 
1896-1 898". 
Fuente: Lmn Diguei. Foloprfios del 
Novor-vde Colfomio 18Y3-/ViIO, 
Mexico, Cmtm de Estudios Mexicanos 
y Centmammicanos de la Embajada de 
Francia m Mexico- INI, 1991. pp. 70- 
71.45. 

4lnngen 91.-Muchachas huichols. 1896-1898'; 
A Imagen 92. "Mujeres huichola. 1896-1 898". 
Fume: Leon Digue, Fotogrofia~ del Noyory de 
Cdfomio 1893-lYO11, Mexico. Cmtm de Estudias 
Mexicms y Cmtmammicanos de la Embajada de 
Francia RI Mexico- INI. 1991. pp. 23, 17. 



Otros elementos precisos para la toma "antropologica" fueron aquellos que 

establecio la R e w e  de 1 Ecole d'An/hi.opologie. en 1898,'' los cuales quiza fueron conocidos 

por Dicuet; ya que en algunas de sus fotografias estuvieron presentes: 

Si liiere posible retiatar desnudos a [sic] iiidividuos de ainhm sexos (imagen 93). sena lo 
mejor. mas como esto no es practicable. pmcuresr quitarles cuulesquiaa manta o lrhoro 
con que se cubran [...] En los retratos del cuerpo en tm el sujeto debed estar parada e11 la 
posicion del .-saldado sin a-'. (imagen 86) y en el de busto bien sentado y la caheza en 
posicion media, es dccir, ni baja. ni levantada." 

Imagen 93. Joven pareja 
huichol. 1896-1898-.: en a ta  
imagcn se muestra el intmis de 
Dipet  por representar. a travei 
de la fotognfia. las difnencias 
tanto fisicas como culturales 
(por ejemplo el vestido) entre 
muj- y hombm indizenas. 
Fueme: Leon Diguei, 
Foro~rofian del Novor i. de 
co/&L / S Y ~ - I Y I ~ L  ~Merico, 
Centro de Estudios Mexicanos y 
Centmamericanas de la 
Embaisda de Francia en 
Mexico- INI. 1991. p. 20. 

Por otra parte, Diguet tambien estuvo interesado en los temas de la pureza y el 

mestizaje raciales, y aunque no se extendio mucho en ello, en algunas lineas manifesto la 

perdida de la pureza racial: 

Actualmente los e- han perdido gran parte de la pureza de su raza en I d a s  las 
poblaciones se encuentra un numem importante de individuos que. aunque hablan 
perfectamente la lengua cora, no presentan ningun rasgo etnico de las mzas primitivas de 
Mkico;  pmbb lmn i te  estas gentes v i n i m  a estableense a la si- durante la epoca de 
la revolucion del temtaio de Tepie y han adoptado la lengua y las costumbres de los 
indios." 

' Nicol& I A n .  Inirmce,oncr pira hocer /oto,zr~l;rt< rmu-ontro>pl++~~ v moldai,,s 8.n vrio rohre el wio.  
Ml'ricii. lmprmta d d  Muwi Naiimal. 1906 
" Ibid., pp. 3 4 .  
'%m Diguet, -.La Si- de N a y d  y sus indigenas. Contribucicin al estudio etnografieo de las m s  primitivas de 
Mexico. 1 8 9 9  en Por rie>ros mndenloler entre sierrnr y oorroncas (ants citado). p. 1 17. 



Considerando que el concebia a los indigenas como personas con particularidades 

culturales excepcionales es posible que haya determinado como lamentable el proceso de 

mestizaje, el cual de alguna manera tendia a homogenizar a las poblaciones al promover la 

desaparicion de los elementos que hacian peculiares a los diferentes pueblos indigenas, y no 

solo en terminos fisicos sino tambien culturales. Tal y como lo demuestra una imagen en la 

cual posan tres mujeres cochimies, las cuales portan un atuendo ajeno a su cultura pues sus 

vestidos representan el acercamiento a la "civilizacion" (imagen 94). 

Imagen 94. "Metiras 
cochimies. 18961898? si bien 
no p&arnos a o m r  un 
m i a j e  biologico, si 
podemos considemr un 
-tin.je eulhiral pe lo  que el 
atuendo de las tres muj- no 
es precisamente el usado por 
estos g ~ p o s  iodig-S. 
Fumte: L&n Diguel 
Forop-@ios del Now>r .v de 
Cdifomlo 1893-191Kl. Mexico. 
Cmtm de Eshidios Mexicanos 
y C m t r o a m ~ c a m  de la 
Embajada de Francia en 
Mexieo- lnstitulo Naeioml 
Indigenisla. 1991. p. 84. 

A diferencia de Frederick Stan; quien como ya hemos observado se ocupo 

principalmente de captar los detalles fisicos de los individuos pertenecientes a los diferentes 

gmpos que visito; Leon Diguet estuvo interesado, ademas de la toma antropometrica, en 

resaltar elementos culturales "tipicos" de cada gmpo lo cual lo relaciono intelectualmente a 

Carl Lumhottz. 

3.3.2.1.2. Las fotograjias "ehloldgirasn. La importancia de los caracteres culturales de los 

indigenas 

Es posible que debido a su formacion naturalista, Leon Diguet, haya considerado una 

importancia equilibrada entre el reconocimiento de los caracteres fisicos y culturales, pues en 



su toma fotogiafica se pueden observar ambos intereses. En este sentido, los elementos 

centrales en cada tipo de toma, permiten diferenciar entre la antropometrica y la 

"etnologica", las cuales dependian de procesos diferentes: 

Si bien en las a i i t r r i a ~  lo inejor es que los sujctoc tengan la innior ropa posihle. en estas 
deben llevar todos sus adomor y alavias instiumentos de  trabajo y tra,ier. tipicor segun su 
clase social. Parejas. gnipm, vistas. pano!amieas y estereoscopicas, apaiatos. utrnsilios. 
casas lahors de campo, en una pllabn. todo lo que pueda ilustrar la vida psiquica y 
social. debela fotog~afiane." 

Asi, algunas de las imagenes producidas durante las investigaciones de Diguet, muestran esa 

otra manera de clasificar a las poblaciones indigenas, la cual s e  baso en la captura de los 

rasgos culturales, como las habitaciones, tanto las de uso domestico (imagen 95) como las de 

uso ritual (imagen 96); el vestuario "tradicional" (imagen 97), pem tambien aquel que era 

usado en ocasiones especiales como festividades (imagen 98); individuos con accesorios que 

denotaban la posicion politica (imagen 99) o incluso religiosa (imagen 100); y, las grupales, 

las cuales daban unidad tanto cultural (imagen 101) como racial (imagen 102). a las 

:renies etnias. 

A Imagen 95. "Habitacion y familia huieholer. 18%-1898"; sta imagen demuestra el i n t d s  del autor por eapiar la 
irlacion entre los gnipor indigenas y su d i o  natural apresada en la pmduccion de habitaciones, por ejemph. 
A t Imagen 96. "Habitacion de Ta-Hiao, dtas del sol. cuyos atnhutos estan expuestos. Huichol. 1896-1 898'. 
Fuente: Leon Diguet, Folqr~?fi (~s del Nqvory de Colifornia /893-/Yilii, Mexico. Centm de Estudios Mexicanos y 
Centmamencanos de la Embajada de Francia m Mexic* INI, 1991, pp. 26.39, 



4lmagen 97. --Traje masculino 
huichol tal como se llevaba a fines 
del siglo XIX. 18961898". 
4lmngcn 98. "Baja Califomia. 
Cahitas yaquis en tn je  de baile de 
los '-Matachina- durante la Semana 
Santa. 1896-1 898". esta imagen 
expresa la panicularidad del 
vestuario que los indigenas 
utilizaban en ocasiones..~p~iales-'. 
4lmagen 99. "Dignatanos 
huichola sentados en el banco a la 
entrada dc la casa comun. Cada uno 
liar la van. Insignia de mando. 
1896-1898--; la imagen malta los 
accesorios que denotaban una 
posicion politica. 
Vlmsgen 100. -Jefe de baile 
huichal llevando una mascara. En la 
mano d-ha lleva una vara, 
insignia de la nitoridad del jefe de 
familia y simbolo de pod- mas o 
menos religiosos. 18961 898". 

Fuentr Lkon Digue<. Fo~ogrofios 
del Navar .v de Col(f&in 1893- 
IYOII, Mexico. Centra de Estudios 
Mexicanos v Centroam~eamis de la ~ ~~- -~ ~- 

Embajada de Francia en Mexico- 
INI. 1 9 9 1 . ~ ~ .  37.65.28.32. 



t lntagen 102. -'Sieiiii de Nuyarit 
j o v m ~  com 1896-1898'. Como se 
pude notar. a diferencia de la imagen 
antetior. los fotqrafiados se han 
quitado pane de su vestuario p a n  la 
toma. la cual yace en el piso. es casi 
seguro que tal accion tuvo que ver con 
la intencion de resaltar su lisleo 
corpoml. 
Fuente: LCon Diguet. Folografm del 
Nqor  .v de Ciilfinrio 1893-IYOO. 
MCxico. Centm de Estudios Mex icam 
y CentmamRicanos de la Embajada de 
Francia en Mexico- INI, 1991, p. 49. 

4lmagen 101. N inos  huicholes. 
1896-1898. foiognfia gmpal de 
menores indigenas huichola. de 
fmte, la p a d  funciona coino 
fondo natm. con el cual se resaltan 
los euerpas de los fotag~afiados. 
Fuente: Leon Diguet, Foloiog>-qfim 
del N q m  y de Colifumia 1893- 
IY00, Mexico, Centm de Estudius 
Mexicanos y Centroainencanos de 
la Embajada de Fmncia en Mexico- 
INI, I991.p. 29. 

Si bien se puede observar una definicion entre estos dos tipos de fotografias, es 

decir, las que se centraban en los caracteres fisicos y las que daban prioridad a lo cultural; es 

importante reconocer que en algun momento Leon Diguet fundio ambos elementos en una 

sola toma (imagenes 103-104). 
4lm6genn 103-104. "Huiehol 
llevando una banda de cabem y el 
cinhiron tradicionales. 1896-1898. Si 
bien en esta imgen se pretenden 
resaltar los ~accesonos" (banda y 
cintudn). el estila es antropomettico. 
pues ademas de que se mantienen las 
poses de frente y de petfil, tambien se 
prsenta el fondo neutro que en &e 
caso es una pared. 
Fuente: Leon Digud, Fotograj7ar del 
Nqwr y de Colifomio 1893-19MJ. 
Mexico. Cmbo de Eshidios M e x i e m  
y Centmamencaiws de la Embajada de 
Fmncia en Mexico- INI, 1991, p. 30. 



Diguet tambien considero importante la interaccion de los ambitos natural y social 

los cuales quiza no vena tan separados, a ello se debe el que haya integrado entre las 

imagenes, el paisaje natural al que estaban circunscritos algunos de los pueblos que visito 

(imagen 105). Por otra parte, ademas de observar la adaptacion del paisaje a usos sociales, 

como la pintura parietal,'6 realizo analisis de elementos culturales que indicaban el 

aprovechamiento de materias naturales para la elaboracion de atuendos y utensilios 

domesticos o incluso rituales (imagen 106). Tales productos fueron recuperados con una 

vision historica, asi Diguet, al igual que los personaje anteriores, tambien se dio a la tarea de 

buscar en tumbas y aunque no menciona sus experiencias respecto a la obtencion de 

materiales, es posible que el haya tenido menores problemas que sus colegas intelectuales 

debido a que el no buscaba (o al menos no lo menciona en las fuentes consultadas) restos 

oseos sino mas bien objetos culturales, lo cual tambien lo ligo a la arqueologia. 

.Imgm 105. 
"Pueblo huichal 1896- 
1898.. Fume: Lean 
Digu~ ,  Fotwmflm del 
Nqmr y de Cd>jomia 
1893-IYfX), Mexico, 
Cmtm de Esmdios 
Mexicanos Y 
Cmtmamericams de la 
Embaiada de Francia 

4inugcn 106 Dbjetus rihiaks 
p&cua pmvmimts  de una sepultura: 
tablas de brujo. bastms.  tapanabo de 
mujer ni cordel de algodon. Objetos en 
el Museo del Hombre. 1893-1900". 
Esta imagm representa los interna de 
Digu* por la arquwlogia. 
Fuente: Leon Digud, Fotogrofloos del 
Nq"r y de Colifomia 1893-IWXI, 
Mexico. Cmho de Eaudiw Mexicanos 
y Cmtmamerieanos de la Embajada de 
Francia en Mexico- INI. 1991. p. 91. 



Como se puede observar, el trabajo de Diguet muestra una investigacion 

multidisciplinaria, considerando que para ese entonces la antropologia fisica, la etnologia, la 

biologia y la geografia, tenian definidos sus objetos de estudio, lo cual las hacia diferentes de 

otros campos del conocimiento. Asi, la erudicion de Diguet produjo un amplio conocimiento 

sobre los grupos indigenas, a traves de una perspectiva en cierto sentido global, ya que 

observo a estas poblaciones tomando en cuenta varios elementos que se conjugaron en sus 

investigaciones. 

Lo anterior es posible de observar a traves de algunas imagenes fotograficas 

producidas durante sus viajes, tal como lo hemos venido mostrando, sin embargo, hay que 

tener presente que tambien presento sus observaciones por escrito y aunque el no fue un 

autor que se caracteiiro por escribir ~ i b r o s , ' ~  si produjo un considerable numero de articulos 

en los que sintetizo sus observaciones y juicios acerca los indigenas mexicanos. 

3.3.2.2. Hacia una '>preservacion" de las culturas indipnas 

Al igual que en los personajes antes mencionados, en Leon Diguet tambien se manifesto una 

preocupacion por la desaparicion de la diversidad indigena existente en el territorio 

mexicano, de hecho, entre los objetivos fundamentales de las expediciones se encontraba el 

de registrar las particularidades de tales grupos, tanto fisicas como culturales, antes de que 

desaparecieran completamente. Incluso Diguet pudo hacer un registro sobre algunos 

indigenas pertenecientes a grupos casi extintos: los cochimies, de los cuales de acuerdo a 

Diguet solo quedaban ocho, y los guaycunis, de  los cuales solo quedaban cuatro. Diguet 

"rescato"" las particularidades de estos grupos a traves del registro fotogrdfico (imagenes 

107-108) y de notas etnograficas: 

"P. Rivet, •á Leon Diguer •â (anta citado), p. 380. 
'' No esta par dRnjs reconocer aa labor de "nscate" por parte de Diguq pua  gracias a sus regisms a posible 
acercarse al conocimiento de grupos etnicor daaparecidos. Dicha tarea es apreciada si cmideramos, por ejemplo, 
el lamentable caso de los integrantes de la cultura Tazmania de quienes se sahe casi m& debido a que el pmceso de 
colonizacion ingles entemino a todos los indigenas, y fue mucho tiempo despues que se coman5 a reconstniir su 
tipo fisico y pane de SU cultum n mveS del analisis de restos oseos. Cfr George W. Ir Stocking, Vicro&m 
Anthropolo~. Chicago, The University of Chicago Pms, 1982. 



Cuando se descubrio la Baja Califomia, el pais estaba ocupado por tres nacionrs de indios 
que vivian en el estado mas primitivo. y que son designadascon los nombres de corliimk. 
mrovnwor v oericiies. l... 1 Vivian c m  n6madas ven el estada mas mirnitivo. sin tener .. . . . . . 
mhs mursos pala su subsirtencta que los que les pmcuraba la e a u .  la pesca y la cosecha 
de los pmductos naturales del suelo. tales como mica. granos y frutos silvestres [ . ]  No 
monocian en la vida ordinaria ninguna autoridad. [...] vivian por tribus coinpuntas de 
varias familias generalmente consanguineas. las cuala hahitahan juntas. sin ninguna casa. 
1 . 1  El vestido aue usaban atas indieenas era tan simole como sus habitacioiia. Los 

cubria la espalda y los pechos.'" 

Imagen 107. .'ires de los ocho ultimos rrpresmtanls 
de la rara eochimi: Juana. Margarito y Rosario km!. 
18%-1898-. Tanto ata  imagen coma la siguiente 
(108). d m e i t r a n  una de Digud en tomo al 
"-ate' de p p o s  indigenas a p u t o  de la extinci6n. 
en este smtido, la fotografia fue un inr t~mento  
primordial para pnsnvarlos. 
Fumne: Leon Digud. Foiogrflm del Noyor y de 
Coli/onio 1893-1900. Mexico, Centm de Estudias 
Mexicanos y Centmammcanos de la Embajada de 
Francia en Mitic<>- MI, 1991. p. 83. 

Imgen 101). "Mana lgnacia 
Melina. matiza guaycuni. hija 
de un mestizo hispam-guaycuni 
del antiguo pieblo de Concho. 
cma de Loreto. 85 anos (en 
agosta de 1892). Una de los 
euatm ultimos representanta de 
los guaycunj. 1893-1990". 
Fuente: Leon D i g w .  
Forogrofios del N q w  .y de 
CoIifomia 18Y3-IWM), Mexico. 
Centm de Estudios Mexicanos y 
CentmamRicanos de la 
Embajada de Francia en 
Mexico- INI. 1991.p. 86. 

b n  Digua, TPrnrorio de lo Bojo Colifmio. Reseno geogdfleo y prlodistico, Mexico, Libreda de la Vda. Dc 
Ch. Bwret, 1912,pp. 12-13, 
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En el ambiente politico e intelectual del Mexico que visito Diguet, existia una 

contradiccion entre la idea de preservacion de la "pureza" indigena tanto fisica como cultural 

(relacionada precisamente con el "rescate") y la opinion de  que los indigenas 

contemporaneos debian cambiar para no obstaculizar el "progreso de la nacion"; Diguet 

tambien fue partidario de tal ambivalencia, solo que en su obra fue matizada de manera 

distinta. Por un lado, en algunas lineas de Diguet se puede observar que el veia el progreso 

como un factor que terminana con las culturas indigenas: 

Se han abierto ademas aleunas escuelas en los ~uehlos minciaales: la unificacion emnieza - . . .  7 

a penetrar en la sierra. tan ignorada y desconocida hasta ahora. El pais pmgrcsa cada dia 
mas. pem a este ritmo, las conurnbres. los habitos y la religion de antano. que le dahan 
tanto atractiva a esta comarca llamada la Siern mistenosa-, no tardacini en desaparecer. 
debe pieverse que en un futuro no muy I+o la siem de Nayarit ya no se distinguira de 
las dm5r localidades en las que hay se confunden los diversos elmentos de la poblacion 
mexicana.'" 

Y por otra parte, Diguet consideraba que el estado de los indigenas era "primitivo" lo cual 

denotaba su inferioridad respecto a las sociedades civilizadas. Como podemos observar estas 

ideas encontradas, es decir, admiracion y de alguna manera desprecio, no fueron exclusivas 

de Diguet, pues recordemos que tambien en Frederick Starr y Carl Lumholtz estuvieron 

presentes. 

A pesar de lo mencionado, estos personajes denotaron una atraccion por lo 

desconocido, lo cual no esta por demas decir implicaba parte de su perfil de  exploradores. 

Asi, Leon Diguet, al igual que los demas, estuvo interesado por anotar todo aquello que 

encontraba de diferente de las culturas indigenas en relacion a la "civilizacion" europea y 

aunque no fue adepto a estar registrando comparaciones entre una y otra, su obra presenta las 

particularidades culturales indigenas con un enfasis de  admiracion, la cual era causada 

precisamente por el encuentro de  costumbres, tradiciones, modos de vida, etc., tan diferentes 

a lo que estaba "acostumbrado" a ver. 

Asi, en sus textos, Diguet se esmero por registrar la informacion lo mas completa 

posible acerca de aquellas culturas que, como el menciono, estaban proximas a la 

m Leon Diguet, "Somera relacion de un viaje a la vertinite occidmial de Mexico, 1898'- en Por tierros occidentales 
entre sierror y borrannir (antes citado), p. 57. 



3.3.22.1. El  registro etnografico sobre las culturas indigrnus 

El registro de las jornadas etnograficas, ya estuviesen relacionadas con la practica de la 

antropometna (por medio de fotografias o de datos estadisticos) o con las observaciones 

respecto a caracteres culturales (por medio de la toma fotografica o de la descripcion y relato 

textuales): fue un instrumento invaluable debido a que proporcionaba informacion acerca de 

poblaciones que Fredenck Starr, Carl Lumholtz y Leon Diguet, coincidieron en considerar 

como "desconocidas". 

Asi, las campanas etnograficas tendrian como fin el hecho de dar a conocer a 

aquellos grupos que eran y habian sido ignorados, por ejemplo, el caso'de los huicholes 

mencionado por Diguet: 

Apartados m sitios inaecuible, los indios huicholu han logrado pmnanecer casi 
completamente ignorados hasta nuenms dias. Por a t a  m 6 n  presentan un verdaden 
int& desde el punta de vista anografico e historico: sus tradiciones, sus coslumbres. su 
religion. sus c~emanias  rituales. m.. nos llevan a un l jano  pasado y mr muestran 
hmhor compldamnile duconocidos." 

Cabe mencionar que estos gnipos no solo eran ignorados por gente "'comun" sino incluso, 

segun Diguet, por otros exploradores que no les prestaron importancia: 

Por su caraeter dulce y timido stm indios [los huicholes] no han llamado nunca la 
atencian m sus incursiones hina de la sima; I h x o  y B m ,  que ha tratado 
magistnlmmte las razas indigenas de Mexico m su Gmgrofa de las lenguas de Me+ico, 
no IR concede mas que UMS cuantas lineas c m  muy poca informacion." 

En este sentido, Leon Diguet exalto el caracter revelador de su trabajo, el cual ahondo en 

temas relacionados con la cultura, tales como "costumbres curiosas", las lenguas, "el arte 

primitivo" e incluso algunos problemas sociales de las poblaciones indigenas, como el 

alcoholismo. 

Otra de las peculiaridades del trabajo de Diguet es que el no solo estructum un 

discurso etnografico a traves de las observaciones que realizo durante sus jornadas de campo 

" ibid., p. 56. 
>2 Leon Diguei, "La Sierra de Naydrit y sus indignias. Comribuci6n al estudio dnografico de las nzas primitivas de 
Mexico, 1899" en Por l i e m  meidenrales entre sierrar y bormncos (antes citado), p. 121. 



sino que tambien, una parte de sus anotaciones estuvieron sustentadas en los argumentos de 

algunas fuentes historicas que consulto: 

Esir estudio sohre el inair v el inneucv en los tiemws orecolombinos esta basado en los 

la puesta ni evidencia de una rn ie  de hechos knicor referidos .n la agricultura. a la 
industtia y a la religion de los antiguos habitantes de la  Nueva Espana. ha sido el de 
mostrar Is historia de dos plantas que desde tiempos remotos. jugamni un papel 
considerable en la ~conomia social y domCsticv de su pais de oiigen." 

Por otra parte, tambien Diguet dio reconocimiento a trabajos que le eran contemporaneos, 

por ejemplo el de Carl Lumholtz, quien tambien habia permanecido con los huicholes, . 
resultando de ello el texto Svmholirm qf fhe hirichol indions, ademas del Unknown ~exico." 

Lo anterior, ademas de representar que desde muy temprano el segundo texto de Lumholtz 

comenzaba a conformarse como una referencia obligada respecto a aquellos pueblos 

indigenas, que como hemos observado, permanecian en el olvido; tambien es un hecho que 

reitera la emdicion de Diguet quien no solo hizo estudios etnograficos sino tambien estados 

de la cuestion con los cuales sustentaria sus observaciones, lo cual nos permite situarlo en un 

terreno mas: el de la historia. 

23 Lmn Diguel, "El maiz y el maguey entre las poblaciones antiguas de Mexico" en ibid., p. 221. 
" Lmn Diguel, "El idioma huichol. Contribucion al &dio de las lenguas mexieanas, 191 1" m Ibid., p. 165. 



A manera de conclusion respecto a la obra de Lean Diguet se puede decir que representa una 

veta importantisima que esta esperando para ser aprovechada. Asi, las anotaciones de Diguet 

podrian resultar de gran interes no solo para los estudiosos de la antropologia o la historia, 

sino tambien para quienes se ocupan en otras areas del conocimiento relacionadas con las 

ciencias naturales. 

Gran parte de la riqueza del trabajo etnografico de Diguet en el "Mexico 

 esc conocido"" se debe al caracter multidisciplinario de sus observaciones, mismo que le 

permitio tocar a fondo diversos aspectos de las poblaciones indigenas. Por otra parte, si bien 

Diguet observo diversas peculiaridades tanto fisicas como culturales en los indigenas 

mexicanos, conservo un grado de generalizacion que lo relacioni> a personajes como 

Frederick Starr y Carl Lumholtz; me refiero al hecho de clasificar. 

Una muestra de la practica de clasificar en la obra de Diguet fue la toma 

antropometrica, a traves de la cual se observa un intento por homogenizar a los indigenas a 

pesar de que el mismo expreso que el "progreso" culminaria en una homogenizacion que 

daria al lastre con la pluralidad indigena. El modo en el que se presento el intento por hacer 

parecer similares a los indigenas fue precisamente el efecto del estilo antropometrico, pues 

como ya se ha mencionado anteriormente para el caso de Starr, cuyas fotografias mantienen 

un parecido importante con las de Diguet; el conservar los fondos neutros, las reiteradas 

poses de frente y de perfil, la escasez del vestido y el acercamiento de objetivo hacia la 

camara, daban la idea de que las mismas personas estaban siendo fotografiadas. 

Por otra parte, tambien las fotografias sobre los elementos culturales, como el 

atuendo o la indumentaria, a pesar de que trataban de exaltar las particularidades de cada 

gmpo, creamn una imagen generalizada de lo indigena, el cual se iba perfilando como un 

individuo con vestuario exotico y pum, es decir, sin adopciones del atuendo de un civilizado 

que significara algun tipo de mestizaje. 

L' Aunque esta f r a ~  pm~lcce  a1 titulo de uno de los trabajos de Lumholtz, en realidad es valida como un sufijo de 
las obras de F d a i e k  Starr y Leon Diguei, pues como ya se mmiono, Iw tres autores eomidnamn de esa manera 
al tmitorio indig- mexicano al que hieimn su objeto de &dio. 



No solo en lo que respecta a Diguet, sino tambien a los personajes mencionados, fue notable 

una contradiccion entre un deber hacer y un querer hacer. Los trabajos han mostrado que lo 

primero estuvo relacionado con el "rescate" de las culturas indigenas a traves de los 

testimonios etnograficos con todos sus metodos implicados, las cuales irremediablemente 

iban a desaparecer debido al "inevitable progreso" del que en ultima instancia se verian 

beneficiadas. Lo segundo era un deseo por preservar a las poblaciones indigenas en su 

"estado natural" del cual no habian salido y que en cierta forma las mostraba como reliquias 

de la humanidad, un museo viviente que debia cuidarse para que al ser estudiado diera 

respuestas relacionadas a como habia sido el "pasado" de la misma, pues considerando que 

en tales sociedades "el tiempo se habia detenido", mantenian un proximidad importante con 

el pasado lejano de la humanidad. 

Tal ambivalencia nos muestra una forma de  pensar comun entre los estudiosos de la 

historia de la humanidad, la cual es una de las razones que da importancia a la obra de estos 

personajes, ademas de que sus aportaciones acerca de la vida de los indigenas de Mexico, tal 

y como ellos se lo propusieron, sacaron de la oscuridad la diversidad cultural que justamente 

como ellos mencionaron, habia permanecido ignorada. De ahi que estos trabajos se hayen 

consolidado como una referencia obligada para todo aquel que pretenda estudiar aquellas 

poblaciones. 

Finalmente, es importante reiterar que estos trabajos, ademas de que estuvieron 

implicados en la conformacion de la representacion del indigena mexicano, y adelantandonos 

un poco a las conclusiones finales, a la creacion de un estereotipo indigena; se nutrieron de  

los debates internos tanto en la politica como en la intelectualidad mexicanas, sobre ei 

significado del indigena en la constmccion de la nacion. En este sentido, tanto extranjeros 

como nacionales estuvieron inmersos en la creacion de un "imaginario indigena" cuyas 

caracteristicas fueron puestas con base en lo que se consideraba conveniente para la nacion. 

Asi, aunque se han pensado los trabajos de los extranjeros como ajenos a la consolidacion de 

la figura del indigena mexicano, contrariamente, a traves de sus investigaciones podemos 

observar una participacion esencial. 



Ahora sera necesario reflexionar acerca del impacto que tuvieron dichos trabajos en 

los intelectuales mexicanos. Y del mismo modo la interaccion que incluso hubo entre ambos 

sectores (nacionales y extranjeros) en la consolidacion de la figura del indigena. Respecto a 

los extranjeros hemos realizado ya tal reflexion ahora observaremos los trabajos de los 

nacionales para dar cuenta de que tanto hubo una interaccion y si, como producto de ella, se 

dio esa imagen estereotipada del indigena mexicano en las entranas de una nacion deseosa 

por alcanzar la "modernidad". 





Capitulo 4 

Construyendo una imagen estermtipada del indigena mexicano. Nicolas Leon y Manuel 

Gamio: dos pilares de la antropologia mexicana 





4. Construyendo una imagen estereotipada del indigena mexicano. Nicolhs Leon y 

Manuel Gamio: dos pilares de la antropologia mexicana. 

El siguiente capitulo pretende analizar la labor antropologica de dos personalidades 

cientificas que bien podnan considerarse, como lo dice el titulo, pilares de la antropologia 

mexicana. El primero de la antropologia fisica y el segundo de una antropologia que si bien 

no era definida nominalmente, estuvo relacionada con el estudio de los atributos culturales 

de los gmpos indigenas, pero a diferencia de la etnologia, la cual se ocupaba tambien de ello; 

la anh-opologia implico la elaboracion de estrategias que promovieran el "mejoramiento 

social" de estas poblaciones. 

Asi, la manera tan distinta pero a la vez similar de estudiar a los gmpos indigenas 

mexicanos, de estos dos personajes, es uno de los motivos que me ha conducido a ponerlos 

en el centro de este capitulo. Su trabajo fue distinto, debido en parte, a que sus diferentes 

formaciones les permitieron poner mayor enfasis en elementos particulares de su objeto de 

estudio, es decir, de los indigenas. Y fue similar, en cuanto a los juicios que ambos emitieron 

como resultado de sus estudios con dichos grupos, juicios que impusieron un caracter de 

inferioridad a la diversidad indigena. 

Nicolas Leon estuvo mas relacionado a las ciencias naturales y especialmente a la 

medicina, de ahi su inclinacion por el estudio de la antropologia fisica, y aunque produjo 

textos relacionados con la historia del Mexico "precolombino", colonial e independiente; con 

la linguistica y con la historia de Michoacan (su lugar de origen); al parecer hieron aquellos 

relacionados con la antropologia fisica los que ocuparon un lugar primordial.' 

Por otra parte, Gamio eshwo mas relacionado con las ciencias sociales, pero sobre 

todo, vio en sus estudios una manera de crear un "compromiso nacional". El considero a la 

antropologia como un medio para promover el "desarrollo" de las poblaciones indigenas, 

pretendia "nivelarlas" con el del resto de la poblacion. Creia que dicho proposito solo era 

posible con el apoyo del Estado, de ahi que la antropologia mexicana tuvo la particularidad 

' Para obsnvar c m  mayor detalle el cuetpo de textos publicado pcn Nicolas Leon, cfr., Femando G o d l a  Divila. 
El doctor Nicol& Leon. Ensoyo bibliogr<ifim, tesis para optar el titulo de licenciado m Histo"a, Mexico, 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico- Facultad de Filosofm y Mras, 1996. 
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de relacionarse especialmente con el ambito polihco, en el cual de alguna manera podrian 

sentarse las bases concretas que promocionaran aquellos proyectos cientifico-sociales.' 

Las ideas tanto de que el indigena constituia un grupo racial inferior como la de que 

este tenia posibilidades de superar ese caracter, estuvieron amalgamadas, lo cual hizo 

particular el desamollo de la antropologia en Mexico. Nicolas Leon representa el momento 

en que se fue consolidando el juicio sobre la inferioridad de los indigenas, y Gamio, el 

momento en que tomaron vida, las posibilidades de solucionar el hecho. Ademas, Nicolas 

Leon pertenecio a una generacion de intelectuales "decimononicos" en el sentido de que las 

teonas evolucionistas aun tenian gran peso; en cambio Manuel Gamio represento un puente 

generacional marcado por el acontecimiento de la Revolucion Mexicana, el cual causo un 

mayor interes por integrar a los grupos "populares" al proyecto nacional, interes que se 

sustentaba en un "compromiso nacional revolucionario". 

Finalmente, la argumentacion cientifica que sostuvo "el hecho de la inferioridad de 

los indigenas" y la consolidacion de un compromiso cientifico social para cambiarlo, no 

puede entenderse sin considerar el contexto historico del que formaron parte. Por tal motivo, 

he considerado, antes de analizar los trabajos de los sujetos en cuestion, dar un panorama 

sobre el ambiente politico intelectual en donde se discutia "el problema indio"." 

Rerpecto a la panicvlaridad de la Antmpologia Mexicana que le dio un eardctm 'opuesto" a la antmpalogia 
esfadounidense influida par Boas, Ricardo Godoy m su texto "Franz Boas and his Plam for an lntemational S c h l  
of Amecan of Archaeology and Ethnology in Mexico'; moiciona, con el ohjaivo de -romper el mito de que 
Gamio fue un fiel seguidor de la concepcion anfmpologica boasima", que, m i m t m  "Boas busco liberar a la 
antmpologia de la bumcmcia [. . . l .  los mexicanos dsarmllamn sus investigdciones m el contexto de agmias 
gubernamentales cada v a  mas burocntiradas". Citado m: Beatriz Unas Horcasitar, lndigena y criminal. 
Inlerprpfaciones del derecho y lo onlropologio en M6rico. 1871-1921, Mexico. Universidad Ihamer i cma-  
Depanamento de Historia, 2000, p. 59. Cabe inenciowr que esta "bumratizacion" de la antmpologia m Mexico. 
fue pmducto de las condiciones historicas mexicanas. es dificil pensar que pudiera haber sido diferente dado que la 
antmpologia fue vista cama un medio para m + w  un pmhlema domestico, "el pmblema indio; mas que como un 
conocimiento en abstncto. 
'Sobre el significado de 'pmblema indio", cfr. la nata 6 d d  prefacio. 
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4.1. Los indigrnas de Merieo. Uno larga historia de discriminacnin racial. 

Acercandose una de las partes finales de esta investigacion, he considerado relevante reiterar 

aqui que si bien este trabajo ha reparado en algunas investigaciones de antropologos 

extranjeros -y especialmente en su forma particular de estudiar y consecuentemente concebir 

a los indigenas del temtorio mexicano, mas que ser una historia de la antropologia en 

Mexico, es una historia de como se fue constmyendo un "estereotipo de lo indio" en Mexico, 

desamillada en el ambiente intelectual de una ciencia especifica, la antropologia, cuya 

genesis estuvo intrinsecamente relacionada con el estudio de los "abongenes" o 

"indigenas"." Asi, en las entranas de las investigaciones de quienes convivieron con los 

gmpos indigenas con fines cientificos, es posible encontrar una forma de constmir una 

imagen acerca de quienes eran y sobre todo que significaban aquellos individuos para la 

"civilizacion moderna europea". 

Como se ha venido observando, la imagen del "indio" que fueron construyendo los 

cientificos extranjeros a lo  largo de sus jornadas etnograficas entre los indigenas mexicanos, 

si bien en algunos momentos aparecia con connotaciones favorables, es cierto que tambien 

adquirio adjetivaciones despectivas producto de ta comparacion entre su cultura "civilizada" 

y la "salvaje" de los otros. 

Hasta cieito punto parecena "comprensible" esta concepcion ambivalente que los 

extranjeros hicieron sobre los indigenas, dado que su caracter externo de alguna manera los 

habia predispuesto al encuentro de l o  diferente e incluso "exotico". Sin embargo, resulta de 

primer momento inextricable que los propios cientificos nacionales, vieran en los indigenas a 

individuos ajenos a ellos, aun cuando compaitian un espacio "tenitonal na~ional".~ 

Asi, la historia sobre la conformacion de la imagen del indigena, tanto de 

extranjeros como de nacionales, estuvo ligada a una concepcion que definio como 

"inferiores, atrasados, e incluso salvrjes" a los integrantes de los p p o s  indigenas que 

conformaban la pluralidad cultunil que caracterizaba al territorio mexicano. 

Por otra parte, es importante reconocer que si bien la explicacion cientifica del ser 

indigena se desarrollo a la par de la antropologia como ciencia, debido a que esta area del 

' Sobre el significado de la palabra '%indig-" cfr. la m>ta l de la intmduccih. 
'Como ya habiamos mencionada ni ofm momento, el imitario, ademas de la lengua y cultura unificadas, hemn los 
elmRnos clave que contribuyeron a la defuiieion de la idea de Nacion. Cfr. supra, p. 51. 



conocimiento tenia como proposito fundamental el estudio de los indigenas; la constmccion 

de una imagen de los mismos no fue un hecho unico ni del siglo XIX ni del ambito de la 

antropologia. De hecho, como lo anoto Luis Villoro, uno de los escritores mas fehacientes 

sobre el tema del indigenismo, dicha construccion comenzo con el "choque y sojuzgamiento 

de culturas" que se remonta al siglo XVL6 

Este choque mencionado por Villoro nos acerca a una respuesta de por que las 

concepciones entre extranjeros y nacionales sobre los indigenas, no fueron muy distintas, y 

es que a pesar de que hubo un proceso de mestizaje, donde "los espanoles no repugnaron 

mezclarse con los conquistados",' este se mantuvo inconcluso, principalmente en el aspecto 

cultural, pues los mestizo< tendieron a definirse, por decirlo de alguna manera, como 

"blancos incompletos", mas que como "medio indigenas", ademas, aun cuando en teona 

reconocieron su pasado indigena, en la practica buscaron un mayor acercamiento con la 

"b~an~u i tud" .~  

En este sentido esa actitud ambivalente entre el aprecio y el desprecio por los 

indigenas mexicanos, por parte de los "mestizos", fue producto de esa mezcla inacahada pero 

finalmente encauzada al desprendimiento de la parte indigena a traves de diversas acciones 

que implicaron el proceso de "blanquear" 

Luis Villoro '-Presentaciod- en Manuel Camio Hacio un Mixico Nuevo. Problcmm Sociales. Mexico, Instinita 
Nacional Indigenista. 1987. p. 15. Paiticulam~iite cfr. Luis Villoro, Los ,qronder momenror del indigenirmo en 
Mixico. Mexico. fl Coleeio de MExicoI El Caleeio Nacional/ Fondo de Cultum Economica. 1996. En este texto el 

Occidental; en lo tierro coliem de 7'epic Jolisco. y enri-e los lorascm de Michoocon. tomo II, Nueva York. 
Charles Sctibnn Sons, 1904, p. 467. 
La difopncia entre un acercamiento a la "blanqueza" y otro a la .'blanquitud. ndica en que el prima concepm 

implica la adquisicion de cancteres tisicos de la "raza" considerada ''blanca' a tmves del mestizaje biologico. por 
ejemplo el color de la piel; en cambio, el segundo, implica la apropiacion de elementos cultunles, lo cual implica un 
acercam~mfo al  erlweol@e "occidmtal". Cfr. Bolivar Echeveda. "Imagenes de la 'Blanquitud, en Bolivar 
Echeverria, Diego Lirararo, Pablo Laro. Soeiedodes Iconicor: historio, ideologio .y n,lruro de lo imagen. Mexico. 
siglo veintiuro editores. 2037, pp. 15-32. Cfr (ambien supn naa 68 de la pagina 131. 

Por otra pane, es interesante el Gtudio de F. Fanon. ni el que hace ref-ia a que tanto los -negros" 
corno los "mulatos', a l  igual que los mesI im a quienes nos referimas aqui, tambien tenia" el pmposito de acmarse 
a la "blanquitud o en terminos de accion, de "blanquearse": 

"La primera [la "raza negraegra] no tiene mas que una posibilidad y un deseo: blanquearse. 
La segunda [la "m mulata"] no busca solamente blanquearse, sino ademis evitar el 
retmeso. ;Oue R m& ilozico. en efecto aue una mulata aue se casa con un "m?" (Cfr. -. - .  " .  
F. Fanon, Piel negro niascaros bloncos, Argentina, Schapire Editor S. R. L. 1974, p. 55) 

Fanon concluye su texb planteando que el deseo de los "negms" por blanquearse fue pmducido por el hecho de que 
ellos admitieron la "superioridad de los "blancos'., de ahi el esfumo por parecme a ellos. 
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Si bien la discriminacion hacia los indigenas fue una actitud inherente al proceso de 

colonizacion independientemente de que hubo una mezcla biologica entre "conquistadores" 

y "conquistados", l o  cual no se dio en otros contextos coloniales; fue hasta el siglo XIX 

cuando esta actitud fue justificada con bases cientificas, lo cual fue posible debido al 

desarrollo de la antropologia como una ciencia dedicada al estudio de los "aborigenes", y 

tambien fue promovida por la necesidad de crear identidades nacionales, una de las 

principales repercusiones del proceso de consolidacion de los estados nacion. 

Asi, en terminos mas generales podemos decir que tanto los cientificos nacionales 

que se dedicaron al estudio de los indigenas como otro tipo de intelectuales que 

reflexionaron sobre estos grupos, no estuvieron exentos de emiiir juicios tan ambivalentes 

como los de los cientificos extranjeros, los cuales respondieron a las condiciones historicas 

de Mexico en las que se desarrollaban, como ya se ha mencionado, la antropologia como 

ciencia y el proceso de construccion de identidades nacionales. 

Por lo  anterior es que he considerado necesario contextualizar las obras tanto de 

Nicolas Leon como de Manuel Gamio, dos cientiiieos importantes para la consolidacion de 

la antropologia como ciencia en Mexico, en un ambiente del cual formaron parte, donde se 

discutia y definia la imagen de los indigenas mexicanos con base en un dialogo entre la 

ciencia y la politica. 

4.1.1. Reflexiones sobre -el indio" en el Mexico del Ultimo tercio del siglo XIX e inicios del 

siglo XX 

E l  "choque cultural" que causo el encuentm de sociedades "distintas" en el siglo X M  tuvo 

repercusiones en la configuracion que cada una hizo de su "opuesto", y aunque hubo una 

impresion inmediata ante lo "desconocido", lo cierto es que la  asimilacion de una sociedad 

sobre la otra comenzo un proceso que quiza aun no ha sido completado, debido a que (como 

ya ha sido senalado con anterioridad) fueron diversos "los oc~identes"~ que incursionaron en 

el "nuevo mundo" y por supuesto, tambien fueron multiples tos grupos indigenas con 

quienes se enconharon (que de acuerdo a los trabajos de Manuel Orozco y Berra, sumaban 



mas de 700 g ~ p o s ) ; ' o  asi que lo que incluso hoy sabemos sobre estas poblaciones es parte de  

una vision fragmentada y dependiente del momento historico de su conslniccion. 

El por que he considerado estudiar una parte de  ese proceso de  asimilacion del otro, 

situandome en el siglo XIX se debe a que, durante ese momento historico, hubo una 

"preocupacion" por integrar a los indigenas a un proyecto nacional encauzado a alcanzar "el 

progreso", lo cual implico la intencion por establecer una hornogeniracion sobre la 

pluralidad cultural indigena. 

En el proceso de configuracion de un estereotipo de lo "indio" se trato de excluir 

aquellos elementos culturales de  los indigenas que de alguna manera limitaban la perfeccion 

de esta "raza", y tambien, fueron exaltados los elementos que la enaltecian y que causaban 

orgullo, principalmente, para los "mestizos". De esta manera fueron creadas premisas 

generales que explicaban el atraso o bien las cualidades "positivas" de los indigenas, 

premisas que fueron aplicadas para todo el conjunto etnico del territorio mexicano. Asi, las 

causas del "atraso" de una poblacion indigena aplicaban para todos los casos, lo cual estuvo 

relacionado con la busqueda de explicaciones cientificas cuya objetividad tendia a la 

generalizacion. 

Los argumentos para determinar las caracteristicas de los indigenas como una masa 

homogenea, estuvieron justificados cientificamente, lo cual demuestra ese profundo dialogo 

entre ciencia y politica; pues algunos intelectuales que no fueron propiamente antropologos 

(aunque si conocedores y criticos de la "cuestion indigena" e incluso algunos, como Manuel 

Molina Enriquez, catedraticos de las "ciencias del hombre" en el Museo ~acional) ,"  

utilizaron argumentos cientificos no solo de la antropologia sino de otras ciencias como la 

biologia, para ir configurando el estereotipo del indigena mexicano, al igual que para 

justificar el dominio sobre el y la necesidad de civilizarlo, para el "bien de la Nacion". 

II! Este dato, junto con los mimbres de los mas de 700 grupos indigenas puede revisane en And* Molina Entiquer 
Los gmnder problema nocionolez. Mexico, Edicianei Era. Coleccion Pmblmas de Mexico. 5" edicion. 1985; 

mlogo de AmaMo Cordova); pp. 83-90. 
"Para un analisis m tomo a la historia iminicional de la anografia en Mexico, cfr.: Dora Si- Canillo, Lo 
invesligacion en ~ldep<>rIomento de elnogrqk del Murpo Nacionol de Anfropologio 1887-1984. Tesis para apm el 
tihilo de Emologa. Mexico, Instihita Nacional de Antropologia e Hisloria- Ewuela Nacional de Antmpologia e 
Historia. 1985. Y para una sintesk sobre las investigaciones y los invetigadores de los gnipos indigenas mexicanos 
desde la creocion del Demartamento de Etnoerafia del Museo Nacional en 1887 hasta la creacion de la Fscuela de 

Cientifica, Saie Emohistotia, 1994, pp. 23-39 



Asi, en el ultimo tercio del siglo XIX los indigenas fueron considerados una 

limitante para el "progreso nacional". Dicha condicion atribuida a estos grupos fue concebida 

por un lado, como un resultado de su "naturaleza", y por otro, como algo remediable; por 

ello fue que hubo diversas propuestas para solucionar "el problema indio"; sobre las cuales 

he considerado importante reflexionar debido a que representan un reflejo de la necesidad 

por homogenizar a la poblacion y principalmente por "blanquear" a los grupos indigenas, lo 

cual en cierta forma constituyo "un clima de racismo justificado por la elite intelectual,"" 

caracteristico de finales del siglo XIX. 

4.1.1.1. La condicion cultural "abasada"de los indigenas como uno limitanteparu el 

"progreso nacional': La educacion como solucion. 

Uno de los temas que fue debatido intensamente, a lo  largo del siglo XIX, fue el de la 

"ed~cacion".'~ En  general se penso que la educacion era un medio para alcanzar el "progreso 

social" de la naciente nacion mexicana. U n  ejemplo que al parecer abrio la pauta para 

considerar a la educacion en este sentido fue el manifiesto del Dr. Gabino Barreda (1820- 

188 1) quien expreso: 

Este medio a, sin duda. lento; pem ;que impata si estamos segum de su efieimia?. 
; w e  son dia.  auincc o veinte a i m  m la vida de una nacion. cuando x trata de cimentar - .  
el Gnieo media, de conciliar b libemd con la concordia. el pm- mn el orden? El 
orden itdelcctual que esta educacion tiende a nablecer. es la llave del orden sacia1 y 
moral que tanto habemas m e s t e r "  

" Alan, Knight, .'Raeism Rwolutim and Indigenirmo: Mexico. 1910-1940" en Riehard <jraham (editor), me Idea 
of Roce in Lalin Amenca. 1870-IY40, Austin, University ofTexas Pms, 2006, p. 79. 
" Aunque cabe rsomcer que el debate sobre la impntaneia de "eduear" a los indigmas no h e  exclusivo del siglo 
XK. Por ara parte. algunos de los -mjs que hoy resultan clasicas en relacion a un debate a t m  sobn la 
educacion a finales del sido X IX  v el orimer cuarto del sielo X I X  son: Gabino Barreda. Justo Sima. Felioe Canilla 
Pumo. A l h n u  J P m .  h i x  R. ~a la I ic in i  y J k  vaccon;r.lus. &r mencionar alpnm Pan uno rimai; donde se 
cxpmsn algunas de la- prupuo~as dc tales pmonajcs Ch. Mary Kay Vaughm. I l ~ r u d ~ ,  rbwr ra.ioles , edttracion 
en lG.r,m. M k i n > .  Fundo de Cultura Ecomimica. 1982. A p a r  Jr n a  lawa li.;i;t. he concidnado mencionar a un 
personaje en especial, Juao Siena. debido a su vision acena de b educacion para los indigenas. la cual eshwo muy 
presente en los trabajos de Manuel Gamio, como se vRa mas adelante. 
'' Gbino Barreda. Corro que 4 iluslre FilO& dirigio al C. Gobernador d d  Olado de Mexico, Moriono Riva 
Polacio, explinindo el plon de estudios de la Esmelo Nmionol Pmponilorio, MCxico, Publicaciones de la 
Seerrtar'a de Educacion Publica, tomo XX. n u m m  13, 1929, p. I l. 



E l  proyecto educativo de los positivistas porfinanos fue considerado como un medio 

para alcanzar el progreso, como se puede observar en el argumento de Barreda; y como este 

era pretendido a nivel nacional, la educacion no solo estuvo encauzada para lograr un 

desarrollo de la elite sino que tambien, se considero de suma importancia la  educacion de 

otros sectores sociales, entre ellos, los gmpos indigenas. 

U n  personaje que manifesto la importancia de "instruir a los indigenas" para que 

abandonaran "sus borracheras, sus santos y sus curas;"" fue Justo Sierra (1848-1912). E l  

argumentaba que la educacion publica formaria un pueblo homo_eeneo, con valores y 

actitudes apropiadas al proceso de moderniza~ion;'~ en este sentido, las 'tostumbres" de los 

indigenas representaban una limitante para ilcanzar, en terminos nacionales, dicho objetivo; 

sin embargo, esto podia modificarse segun Justo Sierra, si los indigenas entraban en contacto 

con los "hombres aptos para el progreso,"1' lo cual podria darse a traves de la educacion. 

La educacion representaba un medio para dar solucion a la integracion de los 

indigenas a l  proyecto nacional, se consideraba que estos podnan llegar a "des-indianizarse" a 

traves de ella. Aunque Justo Sierra, en algun momento considero que "las fueizas culturales 

y sociales, y no biologicas, eran las responsables de la condicion de los indios,"18 de ahi el 

enfasis en la preocupacion en los planes educativos, los cuales significaban para el un 

elemento progresista para la sociedad mexicana; es cierto que tambien acepto las causas 

biologicas, relacionadas con la alimentacion. Uno de los ideologos que tambien estuvo 

relacionado con dicha cuestion fue Francisco Bulnes. 

4.1.1.2. La condicion flscn de los indifenus, una limitantepara e l  progreso nncionol'! 

L a  alimentacion "adecuada" como solucion. 

A l  igual que Justo Sierra, Francisco Bulnes (1849-1924) fue uno "de los intelectuales, los 

Cientificos o los consejeros de Diaz", cuyas "tendencias positivistas", promovieron "una 

"Cfr., Maly Kay Vau&an, Esloda. elmes sociales y edumciDn en Mexim (antes citado). p. 45. 
I h  Ibid. 
" Leopoldo Zea. El Porilivirmo m Merieo: nocimiento, ope~eo y decodendo. Mexico, Fondo de Cultura 
Economica. 1' edicion en un solo valumen. 2002. a. 414. 
( 8  

. . 
William D. Raal, ..Los mtelectuala, el positivismo y la cuestion indigma'. en Hivrorio Mexicana, vohiinni XX, 

Nurnem 3, Enero-Mam, 1971, p. 423. 



politica indigenista de indole raci~ta."'~ Como ya ha sido mencionado a lo largo del capitulo 

2 de la presente investigacion, la clasificacion de la poblacion en gmpos raciales, estuvo 

vinculada a la idea de que existian diferencias humanas, ya fueran de caracter fisico o 

cultural, las cuales jerarquizaban a las poblaciones. 

Algunos "cientifi~os",'~ consideraron la inferioridad social como una causa natural, 

contra la cual no tenia caso luchar, pues el "orden social" era un proceso inherente al 

progreso natural, el cual debia ser admitido. Ejemplo de esta apreciacion, se puede observar 

en Miguel S. Macedo en su Ensayo sobre los deberes reciprocos de los superiores y de los 

inferiores; en el que expuso que: 

En la Humanidad todos los hombres limen un daminado  mesto: las relaciones entre 
unos y otros eslin determinadas por el lugar q w  avpan es& h o m k  en la sociedad. 
Los h o m b ~  por su lugar en dicho orden penmecen a das gmndes grupos: el de los 
supRiom y el de los inferions. La sociedad es un gran campo ordenado en el cual les 
correspende a unos dirigir y a otms obedecer." 

Para otms "cientificos", si bien existia un orden natural y social, habia posibilidades 

de cambiarlo para contribuir a su "mejoramiento", y con ello a un progreso, el cual de 

, Y  bid.. p. 415. 
111 Al m e  aun es cuestiomhlr gu6 pmms podnan ser ~atalagadas como %imtifieos-, pla difmntes 
intelmluales con divmas posiciones politicas himn reconocidos de tal manera. m a t e  sentido no hay 
caractetisticas definitivas que permitan d n m i n a r  quienes eran los -'cimtiiiws". Charles A Hale,conclderandoate 
"misterio eientific6' (como la nombd Danid Cosio Villegas m su Historio Moderno), expusa " t m  distintas 
pemmtivas desde iar cuales se les ha visto, y en panicular por las emociones politicas que el t6rmino desato 
despues de 1910.. La primera es la perrpectiva revolueioniria d w e s  de 1910, m la que hiemn definidos como 
' i n a  elite informal de consejems cn la Gltima napa de la dictadura, guias del p m p s o  nacional. ligados a 
ca~italistas extrani-.': la seeunda. fue "la vision del f m m t o  oolitico 11908-1910)". en aue se consideraron cano 

de la misma. eiicabezados por Justo Sierra: defensores de la inamovilidad de los jueces m la camara y la prensa. 
A pecar deque l o  anterior significo un acercamiento a esclarecer dicho " m i s ~ i d ' .  la determinacion m a 

absoluta pues el mismo Hale expone que hubo -nas que no solo se pudieron ob-ar dsde una pmpefl iva sim 
incluso desde las tres. Cfr. Chades A. Hale. "Los cientificos como constitucianalistas' m Ln imnsfolrnaci6n del 
liberalismo en Mexico afines delsiglo XIX. Mexico, Fonda de Cultura Economica. 2002. pp. 166-220. 

Por otra pan=. es importade reconoca que existen un par de trabajos que por fortuna han aipaado la 
ambiguedad del temiino Z io t i f i cd '  y han considerado el sh>dio de algunos imelecumles catalogados de tal 
manera, lo cual ha significado un avance en el conocimiento de las ideas que mas alla de eselarece el significado de 
'cimtifico", nos ha acmado al ambiente i n t d ~ t u a l  de la @a Estos nabaios son. el de Alfonso de Mana y 
Campos quien, a pesar de que reconoce a su investigacion mis  que 'explicativa", "ilusuativa", expuso informacion 
elemental de algunos pana jes .  la cual da pistas para hihims estudios. Cfr., Alfonso de Maria y Campos. 
-Porfirianos prominentes: origmes y anos dejuvenud de ocho integrantes del gmpo de los cimtilicos, 1846-1876 
m flirtaria Mexicano. volumen XXXIV. numem. 4. Abril-Junio, 1985. pp. 610-659. Por otra pane, encontramos d 
trabajo de William D. Raat, una investigacion can mayor sustento explicativo y con algummtos criticos que nos 
acerca a las ideas de algunos pemonajes. las cuales se posicionamn de manera imponante o el ambiente cultural de 
la epoca. Cfr. William D. Raat, "Las intelectuales. el positivismo y la cuestion indigeni- (antes citado), pp. 412427. 
2 ,  Cfr. Leopoldo Zea. El Posirit,ismo en Mexim: nacimiento. opogeo,y decadencia (antes citado), p. 166. 
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cualquier manera era parte de dicho orden. Este gmpo de intelectuales se hallaba 

comprometido con el "progreso social", de ahi que hubo diversos personajes que se ocuparon 

en determinar las causas esenciales que atrasaban el "progreso nacional". En este sentido, 

Bulnes fue mas especifico al identificar uno de los mayores problemas que impedian el 

"progreso social"; a diferencia de Macedo, quien generalizaba a los "inferiores" como si se 

tratara de un gmpo homogeneo, del cual se debian preocupar los "superiores"; Bulnes 

identifico el problema con un gmpo especifico: los indigenas, cuyo retraso se debia a una 

causa especifica tambien: la alimentacion 

En El ponenir de los nocionrr hispanoomericonos. Bulnes afinna que existen tris 
granda mms humanas. que se distinguen por su correspondiente dicta. a saber. las taras 
del trigo, del maiz y del atroz. Quienes se alimmtaban del ttiga ohtienrn Im iiulrienta 
apropiados para el desamllo optimo, h que hace de ellos l a  unica [rara] realmente 
progresista". es decir. la unica que evoluciona mqor Las otmr dos nm padecen 
desvoitujus derivadas de su diera (par ejemplo, la ram del arroz es peor que la del maiz) y 
esas diferencias mi claramente visihles en su capacidad de hacer la pena? 

Por lo tanto, esta "teoria dietetica de la raza", planteada por Bulnes, establecia que: 

. e l  indio mexicana era irremediablmnente inferior debido a las condiciones de una 
geografia y un cliina tropicales. Para Bulna la inferioridad o superioridad racial era 
cuestion de aliinentacion o. mas precisamente, de la cantidad de energia pmduciord de 
nitnjgeno que hubiera en la dieta. Sostenia que los pueblos alimentados con trigo en 
Europa y Noneamenca eran obviamente supmiores a los que comian anol en el Oncnte o 
mair en Latinoainencaf' 

Aunque Bulnes realizo una exposicion muy detallada respecto a las implicaciones 

de la dieta en el atraso de los indigenas, Justo Sierra fue mas alla de una exposicion del 

problema al plantear algunas posibilidades para solucionarlo; as!, en su Mexico social y 

politico. expuso: 

El problema m i a l  del indigena es un "problema de nutricion y de educacion''. E l  
indigma esM mal nutde, alimrntacibn se reduce a maiz chile, mita y pulque T o n  
esta alimentacion puede ser el indio un buen sifiidor, que es por donde el hombre se 
acerca al animal domestico; pem jamas un iniciador, s decir un agente activo de la 
civilizacion." El indio puede copiar y asimilar la cultura indigena poo m pmcutat$ 
mejorarla. "El pueblo tRngena es un pueblo remado: b y  que ponerlo en pie.' Tdo se 

'' Manuel Vargas, Y a  biologia y la filosofia de la "raza": m Mexico: Francisco B u l m  y Jose Vasconcelos"; en 
Construccion de los idenridndrr lalin011meric<1nos. E n m p  de Hisrorio Intelectwl, Compiladores Aimer Granados 
y Carlos Maricbl, M i x t o ,  El Colpgio de Mexico. 2004, p. 164. 
1' William D. Raat, "Los intelectuales. el positivismo y la mRtion indigena" (anta citado), p. 421. 
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reduce a un pmhlema de fisialogi~ y pedagogia: hay que hacer que el indio coma mas 
carne y menos chilr. y que aprenda la util y lo prictico. Asi sri* p i b l e  tranrfomarlo? 

Como podemos observar el nivel de debate respecto a los temas de la educacion y 

de la alimentacion como instrumentos para contrarrestar el "retraso" de los indigenas. 

tuvieron una imponancia sumamente significativa que incluso tuvo continuidad en los 

trabajos de intelectuales posteriores como Manuel Gamio quien, ademas de retomar tales 

problematicas, tambien planteo alternativas para darles solucion, algunas de las cuales 

incluso puso en practica (como se vera mas adelante). 

Asi, este grupo de intelectuales llamados "cientificos", se ocuparon en gran medida, 

a discutir acerca del '.problema indio", "el punto esencial era el de si el indio era o no capaz 

de ser transformado o modernizado."" Si bien tanto la educacion como la alimentacion 

fueron considerados casi como "panaceas", tambien hubo otros elementos que se creyeron 

primordiales para conducir a los indigenas hacia el progreso;'6 sin embargo solo 

mencionaremos uno mSs: el mestizaje, que de alguna manera implicaba la solucion tanto 

para superar el atraso cultural como la inferioridad racial biologica. 

4.1.1.3. La inferioridad racial de los indigenas E l  mestizaje como solucidn. 

4.1.1.3.1. Los implicaeiones hisldricas del mestizaje. 

Considerando al mestizaje como un proceso relacionado con la eugenesia," la cual implicaba 

un "mejoramiento" de la razas, y que en el caso de las "razas humanas" era posible, segun el 

"padre de la eugenesia" Francis Galton, a traves del efecto de "mahmonios sensatos durante 

varias generaciones consecutivas;"" tenemos que este proceso tuvo importancia, no solo en 

"Cfr. Leopldo Zea. ElPosirivirmo en M&in>: nncimienro. apogmy decadenCio (antes citado). p. 409. 
U William D. Raat. "Las intelechlales. el positivismo y la cuesti6n indigma" (antes citado), p. 414. 
m Por ejemplo, la fm de apropiacion de los rec- naNrales o la intensificacion de la capcidad pmductiva de 
las indigenas. Cfr. A n d e  Molina Emiqua. Losgmndes problcmar nacionales (antes e!&). 
'' "El temiino de 'Eugenesia' fue utililado por Galton m 1883 para referirse a 'las custiones relacionadas con lo 
que se llama en griego eugma. o sea con bu- estirpe o linaje. dotados hercditariamente de wbles cualidades? 
Debido a ello los nmaositm de la ideoloeia cientifica meenirta deben. de xuenlo a su autor. traducirse m d 

1892, p. l. (Edicion facsimilarelectnjnica) 
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Mexico sino en otros paises de Latinoamerica; casi desde el momento mismo en que 

comenzo a efectuarse la miscegenacion. durante el siglo XVI; 

Mestizaje y latinoamericanidad son conceptos indisolubles De hecho. con la posible 
exclusi6n del cono criollo formado por Algentina. Uruguay y. m menor medida. Chile. la 
reeion b i m  d r i a  llamarse Matimamenca. Pamue a diferencia del mdNnc DO! ~anoui. 

Sur si existio un verdadero crisol etnico en el que se fundieron gndualinenie las mis 
disimiles m humanas. La mezcla racial que se ha dado m America Latina. en vedad. 
no time ~aralelo.'~ 

Si bien la "cientificidad" del mestizaje fue reconocida con base en la teorizacion de 

la eugenesia en la segunda mitad del siglo XIX; como se puede observar, este fue un proceso 

que tomo un lugar importante en periodos precedentes, asi: 

A m a s  I I aiios despues de que Colon tropezara con Amenca. en 1503, el gobernador 
Ovando m i b i a  en Santo Domineo la instiuccion real de Dmcurar el casamiento de 
rsp~n<>le con indios 3 l i nde qur ntii, rr t n n i k m u n n  rn 'pc11c de m m n  1 n pro 
m i r  tanlcm 151 1 .  Femanch, el Caidtcu w n h i 0  al vire Dwp Colon para in l i c~r lc  que 
eviiam amamehamientos y pmpiciara la uni6n legitima de ambas n7ar. y m tm anos 
despues el mismo monarca expidio la cMula real que autotimba imalmente los 
matrimonios mixtos? 

Es interesante suponer que el mestizaje fue un proceso "admitido" por los espanoles 

desde el momento en que se encontiaron con el "nuevo mundo" y que en el siglo XIX tuvo la 

posibilidad de legitimarse "cientificamente" debido al ambiente nacionalista de la epoca. Al 

parecer fueran dos elementos que permitieron la aceptacion del mestizaje, resultando con 

ello un nacionalismo mexicano sobre el mestizo el cual significo al mismo tiempo una 

"depreciacion del indio".31 

Por un lado, debemos considerar la apertura hacia el mestizaje, como una de las 

caracteristicas de la cultura espanola: 

'Y Agustin Basave b i t a .  Mexico Mesrizo. Analisis del naeionolirmo mexicano en romo o lo meslizofiho de Andres 
Molina Enriquez. Mexico. Fondo deCulnira Ecanamica, 1992. p. 17. 
78, Ihid., pp. 17-18. 
" Nancy Leys, Siepan, Re Hour of Et,zenics. Roce, Gendw nnd Narion in Larin America. Nueva Yok. Comell 
Univmity Press, 1996, p. 150. 



A d i f m i a  de vtms impirios. siti rinhargo. y acaso desinhibida por su propio linaje 
multirncial. Espana no recharb la consanguinidad. M& aGn, coino Alrjandm Magno 18 
siglos atris. las autoridades hirp.%icas Ilegamn a promoverlo oficialmente." 

Por otra parte, el factor religioso tambien estuvo presente en el hecho de preferir la 

reproduccion humana, independientemente de los resultados raciales, al exterminio de los 

indigenas, cuya condicion tendria solucion, precisamente, a traves del mestizaje, l o  cual Fue 

sustentado aposteriori con la adopcion de algunos argumentos relacionados con las teorias 

de la evolucion. 

S i  bien se ha pensado que las teorias de la evolucion se desarrollaron al margen de 

las creencias religiosas, recientemente se ha planteado lo  contrario. Asi, los paises '%Latinos" 

como Italia, Francia, Belgica y los de America  atina,^^ cuya religiosidad estuvo relacionada 

al catolicismo; a finales del siglo XIX y durante las primeras dicadas del siglo XX, 

abrazaron las teorias de ~amark? quien planteaba que a traves del tiempo las razas iban 

transformandose progresivamente con una direccion hacia la perfeccion, esta idea tenia 

fuertes raices en la creencia de que Dios habia creado un ambiente perfecto para el optimo 

desarrollo de la especie humana. Asi la idea de que el hombre moderno habia aparecido una 

vez que existieron condiciones favorables era teologica dado que "Dios habia preparado la 

Tierra para la humanidad."" 

En este sentido es posible comprender que los intelectuales mexicanos consideraran 

que los indigenas constituian un estadio evolutivo inferior, pero que con el paso del tiempo y 

con la influencia del medio ambiente y sobre todo con la educacion, podrian llegar a 
S' perfeccionarse". 

Ambos elementos hicieron posible, en primer lugar, la mezcla racial, y en segundo, 

tanto la definicion de politicas swiales que favorecian el mestizaje como la conformacion de 

12 Agustin Basave Benita, Merieo Mesrizo . (antes citado), p. 17. 
1s Naney Leys. S t e p e ~  7k Hour o/ Eugpnia ... (antes citada). p. 2. 

Para un analisis delallado de las panicularidada que adoptaron las tesis relacionadas c m  la evolucih ai la 
intelechialidad mexicana, cfr. Robmo Moreno. Ln polemico del duminismo en Mexico si& XIX Testimonias. 
Serie de Historia de la Cimeia y Te~nologia: l. Mexico. ImtiNto de Investigaciones historicas-Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 2- edicion, 1989. 
" D o ~ l d  K., Grayson, 77ze Gfoblishrnmr of Humon Anriqui(w Univmity of Washington, Academic Press, 1983. p. 
201. 



una idea cultural en la que los hibridos serian los protagonistas de la historia, lo cual se 

intensifico, para el caso de Mexico. en el primer cuarto del siglo X X . ' ~  

Tratando de no caer en el anacronismo, considero que tanto la diversidad etnica que 

caracterizo a Espana como la religiosidad fueron elementos que, si bien fueron adquiriendo 

diversos matices con el paso del tiempo, tambien representaron una continuidad historica que 

de alguna manera estuvo relacionada con la creacion del mestizo como una imagen nacional. 

Asi, la interpretacion de la intelectualidad mexicana respecto a estas teorias estuvo 

relacionada con la idea de que la "influencia" del medio ambiente establecia una posibilidad 

de mejorar las "razas" y sobre todo la indigena que era la que se encontraba en un "estado 

inferior"; en este sentido, la educacion, la alimentacion y el mestizaje, fueron considerados 

elementos sobre los cuales era posible ejercer tal influencia para alcanzar dicho 

"mejoramiento" encauzado al "progreso nacional". 

4.1.1.3.2. Solucionando la inferioridad racial de los indizenas. 

Justo Sierra, fue uno de los personajes mas comprometidos con el "progreso social", por ello 

no es de extranar que haya opinado o sugerido alternativas para alcanzarlo, de ahi que su voz 

estuvo presente en los tres campos que hemos venido comentando, es decir, la alimentacion, 

la educacion y el mestizaje, como medios que representaban una posibilidad de solucionar el 

"problema indio" que de alguna manera limitaba el progreso. 

Remitiendonos a su opinion respecto al mestizo como un "agente de progreso", la 

cual resalto en su Merico socialy politico tenemos que, en principio: 

Siena sigue una distincion racial. La Republica Mexicana. nos dice, esta formada por 
d i v m s  grupos raciales, siendo &os los siguientes: indios. enollos y mestizos. De estos 
gmpm, el mas apto, el agente del progreso en Mexico. lo ha sido el ma izo  L...] El grupo 
social menos apto es el indigena. Si- cree posible hacer del indio un factor de 
,,m-." 

'' Ejemplo de ello son algunos textos tanto de Manuel Gamio como de Jose Vasmncelos. los mles  insisliem en el 
pmtagonismo nacional del mestizo. CFr Manuel Gamio, Forjando patria (Pm Nocionolirrno). Mexico. Ponua, 
1916. y Jose Vasconcelos, Lo roza cosmico: mision de la mm ibernimedcano, Mexico. Asociacion Nacional de 
Libmos, 1'. edicion. 1983. 
" Lmpoldo Za, El Posilii,ismo en Mexim: nocimienlo, apogeo y decadencia (antes citado), p. 409 



Por otra parte, ademas de que Justo Sierra vio en los mestizos un "agente de  

progreso", con quienes el se identifico. tambien considero que el mestizaje implicaba una 

solucion para que los indigenas salieran de su estado inferior: 

A pRar de que el indio no p e e  las cualidades que son necnnnas para cooperar con el 
pmgrewi, ha sufrido una transfomacioii. dice Sima: "Sr ha tiansfomado m nosotmr. m 
los mestizoi'.'" 

Esta "mesti~ofil ia"~~ no fue Unica de Justo Sierra. de hecho, el ambiente nacionalista propicio 

que buena parte de la intelectualidad mexicana se ocupara en reflexionar respecto a la 

identidad nacional, !o cual fue de la mano con la apreciacion de lo mestizo y la depreciacion 

de lo indigena o incluso de lo criollo; tal y como lo anoto Francisco Bulnes en Elpowenir de 

las naciones latino-americanas donde considero que tanto el indio como el criollo eran razas 

que tendian a la desaparicion al estar siendo reemplazadas por la mestiza, incluso argumento 

que la inmigracion blanca ayudaria a favorecer tal reemplazo."0 

Es interesante que, a pesar de que el mestizaje implicaba un medio para "blanquear" 

a la poblacion indigena, la figura del mestizo se posiciono en ocasiones por encima de los 

criollos, lo cual nos indica que los mestizos fue configurandose como un "icono de  la 

identidad nacional"; lo cual tendna mayor enfasis en el periodo inmediatamente posterior a 

la Revolucion Mexicana, ejemplo de ello fue la apoteosis de la imagen del mestizo como un 

sujeto con atributos casi "mesianicos", presentado en La raza cosmico de Jose Vasconcelos 

(1881 -1959)." 

'" Ibid. 
39 Para un analisis d d  daamilb de a t a  mat imf i l ia "  v ~occ ia lmmte en el k o d o  "mmolucionario' Cfr , . 
Alerandn Mima S t m .  ' From MIni,qhilia l o  Riotipolopy Racialiraiinn and Scimcr in Mntco. 1 9 2 0 - 1 W  m 
hawy P. Appclbnim Anne S. Marphmnn y Kan" Mclandn Kmmh l i i t  <omps. -.Roce and horion tn .Mcdem 
b r i n  Americo (anta citado), pp. 187-210. 
4, Cfr. Manin S. Stabb. 1ndi.enism ondRoOsm in Mexicon 7?tou1:hf: 1857-1911. J w m l  of Intm-AmRican SNdia, 
volumen 1, numem 4, oembne. 1959, p. 419. Cabe aclarar que ~ a n i n  Stabb y Manuel Vargas. aunque utiliramn el 
misma texto de Bulna. se remitieron a difemires ediciones. de ahi la diferencia en el titulo de la a b n  aue citan. Asi. 
Manuel Varga. consulto In e d i c i h  dc I99X. intitulada El prmrntr de Irir nociones hispinoomen<uma<. mimraq 
que M m i n  Siabbconsult" 1.4 pnineradicion dc I X W  intitulada E/poi,enir de las nonones lurinoomrruonor. CTr 
supm. nota 22. p. 196. 
" Pan una comraciUn enfre las in>l>lhciona de la figura del m i z o  en el nacinialismo en los trabajos de J W a  
Si-. Andres ~ o l i n a  EnIiqun y ~ & e  Vasconeelos (pe&najes que se refiriemn de manera importante i este p p a  
social); cfr., David Brading, "Danvinismo sacia1 e idealismo mmantieo. Andres Molina EnIiquez y Jose 
Varonceln m la Revolucion Mexicana" en Mi1o.v profecio en lo hirloria de Me.rico. Mexico. Vuelta. 1989, pp. 
172-205. 



Si bien la imagen del mestizo alcanzo un lugar primordial en el nacionalismo 

mexicano en el periodo "posrevolucionario", como se ha senalado, es importante mencionar 

que uno de los personajes que establecio la supremacia del mestizo, no solo ante el indigena 

sino ante el criollo, cuyo enfasis fue mas acentuado que el de Bulnes en El porvenir de las 

naciones Iarino-umericunas (donde mas bien resalta el tema de la inferioridad indigena a 

causa de la dieta, como ya ha sido senalado); fue Andres Molina Enriquez en Los grundes 

pr-oblen~us nacionales. En dicho texto, Andres Molina Enriquez menciono que eran los 

mestizos el elemento que podna conformar la "patria" mexicana, debido a que en ellos se 

conjugaban las cualidades necesarias para dicho objetivo, como eran "la unidad de origen, de 

religion, de tipo, de costumbres, de lengua, de estado evolutivo y de deseo;, de propositos y 

aspiraciones."" En este sentido, este grupo fue considerado como opuesto tanto a los 

indigenas como a los criollos: 

Lo'. criollos son una excrecencia. [...l. fieles a su patria de origen y traicioiiems y 
mezquinos can la que IR ha dado lo que aquella les negaba: [...]: su funeiun a 
puramenie "&va para la vida del pmpio organismo y para su integracion definitiva; y 
no por monei raciales. sino porque ellos son los poseedorei de la nquna. Los icdigenas. 
por su pane. en realidad no constituyen un gnipo homog&eo. sino un conjuntode gnipos. 
dispersos y aislados sin posibilidades, por la misno. de constituine en un elemento 
integrador. deberan. en cambio. por el "nico gmpo racial que puede hacerlo. los 
" , ~ ~ , z " s . ~ '  

Como se puede observar, el mestizaje fue valorado por diversas "cualidades", entre 

ellas: el hecho de que fue considerado "como un medio de elevar el estado inferior de los 

gmpos indigenas", quienes a fuerza de educacion, migracion y cambio ocupacional (en corto, 

"aculturaciOn" o bien "de-indianizacion"), podrian llegar a ser mestizos;* y tambien se 

considero "un factor de integracion nacional", en el sentido de que tanto los indigenas como 

los criollos, representaban un conjunto de diversidades culturales, que se caracterizaban por 

su heterogeneidad; para el caso de los indigenas por ejemplo, Molina Enriquez considero que 

cada gnipo era por si mismo "una individualidad sociologica'*s que carecia de unidad. 

'' Andres Molim Enriquer, Los grmde~prohlemas nac;onales (antes citado); p. 375. 
43 Amaldo Curdow. "El pensamiento social y politiea de Andres Molina Entiquez" m Andres Malina Ennqva Los 
mondes oroblemor nononoler (an ta  citado). a. 49. 



En terminos muy generales, la "mestizofilia", represento una de las facetas del 

nacionalismo que significo la busqueda de una homogeneidad cultural; y con ello la 

necesidad de incorporar al indio al proyecto nacional. 

A manera de conclusion se puede decir que, el ambiente intelectual de  finales del siglo XIX 

y las primeras decadas del siglo XX significo una etapa fundamental para la construccion de 

"identidades nacionales". Dos figuras que resultaron imprescindibles fueron la del "indio" y 

la del "mestizo"; a pesar de que el primero fue en algunos casos, senalado como un factor 

limitante para el "progreso nacional", tambien se realizaron enfasis en algunos de sus 

aspectos "positivos"como su capacidad de adaptarse al medio ambiente y sobre todo algunos 

de  sus aspectos culturales que ocasionaban un casi romanticismo por su pasado 

"precolombino". 

Por otra parte, aunque los "indios" tenian poca estima por parte de  algunos 

intelectuales preocupados por el "progreso social"; en general se penso que existian 

posibilidades de transformarlos en "mestizos"; asi, la educacion, la alimentacion "adecuada" 

y el mismo mestizaje, fueron algunas de las propuestas para solucionar tal "problema". 

La figura del mestizo logro posicionarse por encima de otros "iconos nacionala", 

pues a pesar de la reiterada admiracion por el pasado precolonial de  los "indios", la imagen 

del mestizo se consolido como un agente de unidad nacional, debido al supuesto de que a t e  

grupo por ser mayoria y por compartir elementos culturales comunes, como las costumbres, 

la lengua, la religion, entre otras cosas, representaba la homogeneidad tan deseada por el 

fervor nacionalista que exigia un componente identitario. 

Asi, la supuesta homogeneidad hallada en los mestizos, represento la antitesis de  la 

enorme heterogeneidad que caracterizo a la diversidad cultural indigena existente en el 

territorio mexicano. De esta manera, se considero que tal antinomia sena resuelta al buscar 

una sintesis no solo racial sino tambien cultural, entre estos grupos tan disimiles. En a t e  

sentido el primero represento la solucion para el segundo, hecho que marco la depreciacion 

de  los indigenas y con ello la consolidacion de un racismo intelectual que de  alguna manera 



se nutrio y tambien proporciono elementos para el estudio cientifico de los antropologos, no 

solo extranjeros sino tambien mexicanos. 



Nicolas Leon y Manuel Gamio: dos pilares de la antropologia mexicana. 

Como ha sido senalado en el apartado anterior el dialogo entre quienes se dedicaban a "la 

politica" y quienes se dedicaban a "lo cientifico", fue muy estrecho, de hecho mas bien eran 

actividades complementarias, pues muchos de los intelectuales por no decir "casi todos" 

estuvieron circunscritos a actividades del Estado. Sin embargo, si bien la mayoria de los 

intelectuales estuvieron circunscritos a la politica del Estado (tanto por vinculos 

institucionales como por un "compromiso social"), no todos los intelectuales tenian una 

formacion cientifica definida, en este sentido, una de las principales diferencias entre Nicolas 

Leon y Manuel Gamio con personalidades como Justo Sierra, Francisco Bulnes, Andres 

Molina Ennquez, por mencionar algunos, es que los primeros tuvieron una formacion 

academica (el primem medico y el segundo antropologo). 

Por lo anterior es que se ha limitado este estudio a la observacion de los "trabajos 

cientificos" de estos "academicos*' con la finalidad de comprender como la ciencia 

contribuyo a la conformacion de un estereotipo del "indio". De esta manera, considerando 

los cortes generacionales, presentamos en primer lugar a Nicolas Leon quien aun estuvo 

involucrado con las posturas "evolucionistas"; y en segundo lugar a Manuel Gamio porque 

representa un cambio en la forma de concebir "el problema indio" y las "posibilidades de 

solucionarlo", cambio que estuvo permeado por el fervor nacionalista de los tiempos 

"revolucionarios". 

4.2. Nicolos Leon,figura de la aniropologiafisica mexicana. 

Nicolas Leon (1859-1929) (imagen 109)* tuvo la fortuna de tener padres cuya 

posicion social acomodada, y por ende su deshogada economia, les permitio dar a Nicolas 

una "buena educacion*' y mantener sus estudios de Medicina; los que inicio en 1877 en el 

Colegio de San Nicolas de Hidalgo. 

" Los datos referentes a la biognifia de Niwlas Leon han sido &enidos de: Fernando Gorilalez Evila,  El dmor 
Nimlos Leon. EN- bibliogrdfieo (tesis para optar el titulo de licenciado m Hisoria). Mexico, Univ~sidad 
Nacional Autonoma de Mexico- Facultad de Filosofia v Lelras. 1996. Tesis sue menciona detalladamate el 
itinerario intelectual de a te  pemnaje. Cabe aclarar que lar citas no remiten a las paginas debido a que la tesis 
consultada carece de las mismas, por lo cual solo se mencionara el capitulo en el que aparece la infarmaci6n. 



Imagen 109. Nicolas 
Leo". 
Fuetite. 

Su relacion con la medicina estuvo sellada por un compromiso profesional, el cual 

adquirio a partir de una mala experiencia, cuando estudiante: 

Urgente mado inando Nicol%. pan que se le eiwian auxilio mas efectivo y matetial 
mesario. acudiendo e l  mismo director por no encomrarse nadie m h  al momento de 
quien echar inano. Lograron sacar adelante a la mujer, pem el feto estaba ya murno. Esta 
fuene impresion los hizo caer en cuenta de la urgente necesibd para crear un 
depanamento ad Iioc." 

Con base en el acontecimiento mencionado se establecio en 1884 un Departamento de 

Maternidad en el Hospital Civil de la ciudad de Morelia, en el cual, recien titulado, Nicolas 

Leon ejercio su profesion. Al mismo tiempo, fungio como profesor adjunto en la catedra 

teorica de obstetricia y ayudante de clinica obstetrica y patologia interna en el Colegio de 

San ~ i c o l a s . ~ "  

Debido a incidentes en la politica michoacana en la cual, fungia como diputado 

local, Nicclas Leon obtuvo licencia para ausentarse del Estado, bajo la comision de 

reorganizar el Museo de la ciudad de Oaxaca." 

Tiempo despues, Nicolas Leon llegana al Museo Nacional de  la Ciudad de Mexico, 

en donde ejercena trabajos relacionados con la antropologia fisica, desde ser catedratico 

hasta publicar textos y realizar investigaciones antropometricas; formando: 

"Primera parte, Capitulo 3. "hirnerm logros". en ibid. 
Ibid. 

49 Segunda pi te,  "Desamigo y mudanza: de Morelia a Oaxaca, Capitulo 4. La administrs ih del general Matiano 
Jimena en Michoacan (1885-1 892), en ibid. 



... pane del gnipa que pmpiammte pueden llamame los ptimoos investigadores de 
tiempo completo pagados por el Estado, dedicados tainhini a elaborar la plancs de 
estudio de sus respectiva catedras y fomacion de las primeras gmcncions de 
studiants m esas areas. Desde luego que pwviainrntr a t i i i  Lmpoldo Baties y 
Fnncisco del Paso y Tmncoso como investigadom de pmfesion al servicio del Estado. 
pero no imparten catedra propiamentedicha" 

El Museo Nacional fue el escenario en el que Nicolas Leon desarrollo su vocacion 

de antropologo fisico, asi como el medio a traves del cual conocio y se relaciono con la 

intelectualidad extranjera, por ejemplo con Ale5 Hrdlitka, a quien reconocio como su 

maestro. 

Nicolas Leon llego al Museo Nacional en el ano de 1900, siendo nombrado 

"ayudante naturalista": 

M i  labor principal consistio, por de pronto. en acmm la coleccion nntnplogica, 
lagrando que se invirtiera en ello algo de la exigua cantidad en n e  ti- asignada al 
museo. Me p m t e  a desempenar el carga que se me confiara con los unteedentes que a 
eontinuxion exp-: el ano de 1886 al fundar el Museo Michoacano el ilustre e 
inolvidable General Mariano JimOKz y pondo bajo mi direccion. dedique espeeial 
atencion a la Antmpolo& Fisica de los indias tamos,  y en los -.anales-- de ese 
Establecimiento publique algunos estudios referentes a esa materia. Rmni tambien un 
buen numero decraneos exhumadodos, los que. mi calidad de medico del Hospital Civil de 
Morelia. podia pmparcioname." 

Asi, tanto el ambiente de  los museos como la particularidad de su profesion medica, 

posibilitaron que Leon se vinculara a la antropologia fisica; puesto que fueron precisamente 

los museos quienes promovieron los estudios de la antropologia," tal y como se puede 

observar en los casos de los antropologos que ya hemos mencionado; y, por otra parte, los 

conocimientos de medicina implicaban un factor fundamental para la realizacion de estudios 

'' Tncera pane, "La ciudad de Mexico. Caisolidacion del inveligador y docente, Capitulo 8. El Museo Nacinial y 
el Antmpologo fisico, C. Nuevas apednfivas de estudio pmfesional m Mexico. l a s  catedras del Museo Naciapl. 
Institucionalizaeian de la Antropologia fisica. ibid. 
" Nicolis L&, Lo mlmpoIogiafiico y /a anrmpomelrio en Merico, Mexico. Imprenta del Museo Nacinial de 
Aqueologia, Historia y Etnogmtia, 1922, p. 5. 
" C f r  Dora Si- Canillo, Lo invesripeion en el depirronento de ernografiio del Museo NoOonol de Anrmpologia 
1887-1984. Tesis para opfar el titulo de Emologa. Mexico, Instihito Nacional de Antmpologia e Histona- Escuela 
Nacional de Antmpologia e Historia, 1985. Por otra parie. un aniculo que se refiere a las implicaciona naeio~listas 
de las investigaciones m tamo al "indio", pmmovidas par el Museo Nacional. es el escrito tambien por Dna Sierra 
C a d o  "El indio en el Museo Nacional", en Alquimia, Mexico. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- 
Instituto Nacional de Antmpologia e Hiaaria, ano 4, nuinm 12. mayo-agosto, 2001. pp. 17-21. 
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antropometncos, debido a la importancia que en ellos tenia la "anatomia, fisiologia y 

patologia,"j3 por ejemplo. 

El siguiente apartado, pretende analizar la relacion entre Nicolas Leon y otros 

antropologos extranjeros, principalmente Ale5 Hrdlifka, con el objeto de reflexionar acerca 

de cual fue el dialogo que se establecio entre ambos personajes, lo cual nos permitid 

observar las discusiones generales en torno al sentido de la antropolo_eia fisica como una 

ciencia que procuro el estudio y la clasificacion de los grupos humanos en razas. 

Por otra parte tambien se pretende analizar la manera en que Nicolas Leon pretendio 

hacer de la antropologia fisica una ciencia objetiva, ayudandose de metodos que pudieran 

promovei esto, como la fotografia antropometnca. 

Y finalmente se pretende observar la concepcion que se comenzaba a consolidar 

cientificamente en tomo a la imagen de los indigenas mexicanos, como grupos racial y 

culturalmente inferiores. 

" Como ya ha sido mencionado, Hrdlifka considen5 la impoltaneia de la profesion medica como un requisito 
fundamental pala el desamllo de los estudios antmpomefricos. Cfr supm. cita 46, p. 84. 
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4.2.1. Aprendiendo sobre lo clasi/ieacion racial de los indipnas mr~icanos. Nicolas Leon 

y los anlropologos extranjeros. 

Uno de los primeros contactos entre los investigadores extranjeros y los indigenas mexicanos 

como su objeto de estudio, el cual, fue mencionado por Nicolas Leon como un antecedente 

importante para la configuracion de la antropologia en Mexico; fue aquel que establecio la 

Comission Scientifique d s  Mexiqire, en el ano 1861, la cual: 

... imluyo en su pmgiama las investigaciones animpome<ricas y la recoleccion de restos 
humanos. antiwos y d e m o s .  de los mexicanos L...] Tanto los miembms viajems de esa 
Comision como los medicos del ejercito enpedicionano frances y algunos jefes del 
mismo. ayudados por p?niculam. hicieron mediciones de indios, cnollos y mestizos de 
Msrico. R ~ o g i e m n  tamhik restos esqueleticos que enviaron a Francia; asi se enriquecio 
la coleccion de la Sociedad de Antmpologia de Paris. 

Los multados de esta labor se conaeimn en pane hasta el a h  1890 en la no 
terminada obra del Dr. E. T. Hamy. intitulada "L. Amhmpologie du Merique7." 

De manera mas particular, Nicolas Leon menciono tambien, la importancia de 

trabajos de algunos investigadores involucrados con el estudio de los indigenas como, M i r e  

Charnay, Fredenck Stan; Ale5 Hrdlifka y Leon Diguet. 

De los aqueologas y naturalistar extranjeros que con fines cieniificos han visitado y 
estudiado las cosas de Mexico, solamente ums cuantos de entre ellos se han ocupado de 
la medicion de nuestros indios y de la recoleccion de sus osammtas. Mr. Desir6 Chamay 
midia y fotografio algunos indios mayas de Yucatan y de Chispas." 

Si bien es cierto que Charnay realizo "retratos tipologicos de indios mixtecos y mayas en 

1881"; de acuerdo al analisis de Ignacio Gutierrez Ruvalcaba respecto a este ~ b r o ,  "en 

ninguno de los trabajos publicados por Charnay, cientificos o de divulgacion, hay una 

referencia a trabajo antropofisico que de alguna manera justificara estas fotos."" Mas bien. 

el trabajo de Dedre Charnay en tomo a los indigenas, estuvo relacionado con "los restos 

arqueologicos legados por los indios prehispanicos", 

Y Nicolas Leon, la onfmpologi~?fiico.y lo onlmpomeI~i<~ en MPxim (antes citado), p. 2. 
" bid., p. 19. 

Cfc Ignacio G u t i e a  Ruvaleaba, "El mrato fotografico en los inicios de la antropolagia fisica mexicanaCaM en 
Alqitimio. Mexico, Cons ejo Nacional para la Cultura y las At ter  Imiiiuto Nacional de Antmpologia e Historia, ano 
10. numem 30, maywagosto, 2007, p. 17. 



La arqueologia y la indio eslaian ligados visualmente a panir de esta *a. no solo por 
los lazos penalogicos entre el pasado y presente indigena. sino porque h.acicrido t'nfasis 
en lo arqueologico. se comolido una foma de minr  lo indigeiia coiitrinpordncw como 
-resto de una cultur~i. minisando. petrificando. o fosili2undo. a Ins cultuns vivas. sobre 
todo hacia finales del si& XIX." 

Por otra parte, quienes si estuvieron mas relacionados con estudios antropofisicos, 

fueron los demas personajes mencionados por ~ e o n . "  Con relacion a Frederick Starr y Leon 

Diguet, Nicolas Leon expreso: 

El pmfesor Federico Starr. en cinco vi?ies, e m p d i o  y Ilcvo a t ~ m i n u  un estudio 
einogiafico y antrapometnco de veintitres tribus o p p o s  de indios de Mt'xico. rii los 
anos de 1897 a 1901 [ . ]  Recirniemente, el explorador franc& M. Lcwn DigueI hizo una 
coleccion de huesos de indios de la Baja Califomia? 

Ademas, Frederick Starr fue la inspiracion expresada de Nicolas Leon, con relacion 

a la practica de la antropometna. En cierto sentido, tanto Starr como HrdliCka, senan las 

personalidades mas reiteradas en los trabajos de Leon, sin embargo. fue el segundo el que 

tuvo un mayor significado en el desarrollo de su carrera como antropologo fisico. Asi, las 

afinidades intelectuales, los intereses cientificos y la particular relacion que entablaron 

ambos personajes, nos permiten observar el sentido de la antropologia fisica, tanto en 

terminos generales como para el caso particular mexicano. 

421.1. Dialogo entre dosfiguras definifivus en la conformucion de la antropologiafisica 

como ciencia. L a  relacion con Ale5 Hrdlifka 

Como ha sido senalado, la relacion entre estos dos personajes fue posible a partir de que 

Nicolas Leon ambo al Museo Nacional, espacio en el que paso de "ayudante de naturalista" 

a catedratico de antropologia, siendo en esta segunda tarea, "seguidor" de los principios 

teoricos de Ale3 HrdliEka: 

" Deborah Domtinsky Alpentein, Lo vldo de un Archivo. Mexico lndigeno .v lo fotogmfi elnogrojico de los anos 
mnrento en Mexlm. (tesis para optar el grado de doctora en historia del ane). Mexico, Universidad Naeional 
Autonoma de Mexicrr Facultad de Filosofia y Letms, 2M13, p. 126. 
'X Person+S a quienes, na esta par demas decir, esta dedicado el tercer capitulo de la presente investigacion. Por 
otra palfe, cabe reiterar la pertinencia del estudio de los trabajos de lales penamies, precisamente porque fumn 
ellos quienes tuv imn mayor relacion con los estudios antmpofisieos de los indigenas 'mexicanos-.. 

Nicolas G n ,  La onlropo1ogiafirico.v lo onlropomelrio en M h  (antes citada). p. 19. 



El Depanamento de Antmpoloda Fisica del Museo Nacional (hoy de Arqumlogia. 
Historia y Ettmgmfia) comenzo a lomarlo, el ano de 1887. el Sr. ur D. Jt iur  Sanchn, 
director en ese tiempo del Establecimiento. En 1895 se aumento el numero dc su. 
eiem~larrs v se an-eelo la instalacih de un modo bastante areotahle. De 1904 a 1907 ouc . . - ~. ~- 7~ ~ 

lo tuve a m i  cargo, se rmrganizo halo un nuevo plan cientifica. siguiendo las indieaciaiiti 
del Dr. A l a  Hrdlicka, quien hondadosamente se digno instniinnc en la mzteria (irnazeii 

Imagen 110. "El h. A. 
Hrdlicka m el depatiamento 
de Antropologia en el aiio de 
190T'. 
Fuente: Nicolas Leon, Lo 
wlropologio ji$ica y lo 
onlropomerh rio Mexico. 
Mexico. Imprenta del Museo 
Nacional de Arqueologia. 
Historia y Et-fia. 1922. 
lamina situada entn las 
pasinas 4 y 5 .  

Ale: HrdliEka vino a Mexico por primera vez en 1898, en compania de Carl 

Lumholtz, viaje en el se ocupo en medira algunos grupos indigenas de Mexico." Para el ano 

de 1902, Hrdlifka estaba relacionado con Nicolas Leon, quien en ese ano se desempenaba 

como ayudante de la Seccion de Antropologia del Museo ~ a c i o n a l ~ '  y le ocupaba la tarea de 

adquirir libros, revistas y material antropom6tric0, con el objetivo de consolidar una 

biblioteca que dotara los instrumentos necesarios para la investigacion antropologica. De 

hecho, el se preocupo por elaborar una lista bibliografica que permitiria contribuir a tal 

objetivo.63 

L a  relacion entre estos dos personajes paso del plana "burocratico" al plano 

academico. Asi, ademas de seguir las sugerencias de Ale5 HrdliEka, Nicolas Leon tambien 

colaboro en algunas de las investigaciones del primero 

Yl Nicolas Lean. Cmalogar generales del M m  Nocionolde Alqueologio. Hirtorioy Ernopapio, Mexico, Imprenta 
del Museo Nacional. 1922, p. 111. 
" Cfr. supra, p. 74. 
U Fernando Gonralez Davila. Eldocror Nimlor Leon. Ensqo  bibliografico (antes citado), Tmm pane,Ta ciudad 
de Mexico. Consolidacion del investigador y k m t e ,  Capitulo 8. El Musm Nacional y el Antmpologo fisico. B. 
Ales Hrdlicka. 
hi  Cfr., Nicolas Leon, Apunlespora una bibliogro/io onlropol&ico de Mixico, Mexico, Museo Nacional de Mexico. 
Seccionde Ant-logia y Eb>ogmfia, ImpK"a del Museo Nacional de Mexico. 1901. 
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de 10 anos de  edad entre ambos personajes y en segundo, la relacion intelectual de Mexico 

con Francia (uno de los paises en que se comenzo a desarrollar la antropologia), a causa de  la 

Intervencion que trajo consigo la oleada de exploradores que hicieron estudios de corte 

antropologico, como se ha mencionado al principio de este apartado 

Asi, mientras que Nicolas Leon, en el ano de 1886, era designado director del 

Museo Michoacano en donde comenzaria a dedicar su atencion tanto a cuestiones de 

Antropologia como a la realizacion de  trabajos etnograficos con los tarascos,"' lo cual le 

valio como antecedente para ocupar el lugar de "ayudante de naturalista" en el Museo 

Nacional de  la ciudad de Mexico en el ano de 1900;" Ale: HrdliEka apenas se encontraba 

concluyendo sus estudios de medicina en el ano de  1894, interesandose por la antropologia 

fisica hasta 1896, ailo en que viajo a Pans para formarse en dicho campo, el cual, sin 

embargo, habia comenzado a explorar con la realizacion de practicas antropometricas 

durante su estancia en el hospital para enfermos mentales en Middletown, dos anos a t rkb9  

Asi, mientras el Dr. Ale5 HrdliEka, tuvo que viajar hasta Pans para circunscnbine al 

campo de la antropologia, el Dr. Nicolas Leon, ademas de su experiencia contraida en el 

Museo de Michoacan, a su llegada al Museo Nacional encontraba las bases que de alguna 

manera habian contribuido al comienzo de la consolidacion de  la antropologia fisica en 

Mexico: 

Consolidada la paz m Mhico bajo el gobierno del Sr &l. Di=, empaamn a visitar 
nuema Reolblica viainos distineuidos aue se wummn de audias  antmaoloeicos. " . u 

Hasta el aM de 1887 se creo m el Musa Nacional, por mpeh del Sr. D. Jesus 
Cincha, entonces su dimor.  una seccion de anlmpologia en la que se m n i m n  algunos 
cianms pmolombinas. y se doto con una coleccion de vaciados en y a  ejsutada por el 
conocido comerciante Mr. Ward. de los Estados Unidos. y por vez primera tuvo el 
EsahlecOnimo a que me refiero un pmfesor de Anmpologia m la persona del Sr. Dr. D. 
Francisco Martinez Call ea."' 

Ademas de que, en el ano de 1895, con motivo de  la 11" reunion del Congreso Internacionul 

de Arnericunistas, por ordenes del Secretaria de Justicia e Instruccion Publica, se establecio 

la seccion de Antropologia, quedando al frente de la misma Alfonso L. Herrera y Dr. Ricardo 

"Nicolas Leon, Apunrespom una bibIiogr4fiia anlropologico de Mexico (antes citado), p. 3. 
M Supra, PP. 206-207. 
"Cfr. supn, pp. 77-18. 
"'Nicolas Leon. Apunrespro uno bibliogrofio onrmpologica de M& (antes citado), pp. 1-2. 
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E. ~ ice ro , "  quienes produjeron un catalo_eo que ordenaba metodicamente los multiples 

objetos hallados en el Museo Nacional, entre los cuales figuraban aquellos que se 

relacionaban directamente con la antropologia fisica.? 

Con lo anterior no se pretende minimizar los antecedentes de la antropologia 

norteamericana, sobre lo cual hablo el mismo Alei HrdliCka, y que para el ano de 1914, que 

es cuando escribe un texto relacionado con ello, "la antropologia tenia cerca de una centuria 

desarro~landose."'~ En lo que se quiere insistir es mas bien, en que entre estos personajes 

hubo un dialogo fructifero para ambos que tuvo repercusiones en sus particulares 

investigaciones, el cual al parecer no ha sido rescatado, pues se ha pensado mas en una 

influencia unidireccional de Ale5 HrdliEka hacia Nicolas Leon, lo cual hace de los cientificos 

mexicanos, actores pasivos, receptores y reproductores de la "vanguardia cientifica 

extranjera."" 

.u.-. 

" El cataloga contenia seis nibras: 1) Coleccion de fotografias de tipos de las d i v m s  raras de Mexico (descritas 
por el director del M- Francisco del Paso y Tmneaso. 2) Cdnens y piezas de esquelAos humanos (de Tlatelolco, 
Xica. Chalco v Amacuco). 3) Coleccion de moldes m yeso de cdneos y ceizhms de div- razas, 4) Cuadms y . . 
dibujos. antmpologia anat6mica. fisiolog;ca. criminal, prehisfo~ca. patologica, 5) Trastos, utensilios, piezas de ropa 
y pertrechos de gu-, precedentes de diversos gnipos de la Republica, y. 6) &S amaduras y algunos otros objetos 
japonesa. Cfr. Alfonso L. He- y Ricardo E. Cicem. C0fil0g0 de la Coleccion de Anrmpologia del Miseo 
Nacional. N u m  4 ,  Mtxica, Imprenta del Museo Nacional. 1895. 
" Cfr., Ale3 Hrdlifka, Phyicol Anthropologv in Americo, Amecan Anthmpologist, volumm 16, n u m  4, 
actubdiciembre, 1914, W. 508-554. En a t e  trabajo, el autor sintetiza la historia de la antmpologia 
norteamericana, que para el data desde el mcumtm can los indios hasta la consolidacion de instintcianes coro los 
M u s a  y las Universidades, que impulsaban la investigacion antropologica; prcceso que implico precisamente 
alrededor de un siglo. 
N Cabe recomer que uw de las invesligaciones m que se discute y se refuta la premisa de que los c i m i f m  
mexicanos amaban pasivamente ante el dcsarmllo de la ciencia extranjera; es aquella realizada por Moreno, quien 
muestra la mceion, apropiacion y reinterpretacion de algunas cientificos mexicanos ante las tearias de la evolucion, 
por ejemplo, Gabino B a d a  y los hemanos Siem, quienes aportamn elementos innovadores a tales tmrias. Cfr. 
Robeno Momo. Lo polemico del dominismo en Mdxico r igb  XIX. Tesprrimonior, Smie de Historia de la Ciencia y 
Tecnologia: 1, Mexico. Instituto de Investigaciones histoncai-Univeisidad Nacional Automrma de Mexico, 2' 
edicion, 1989. 
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4.2.2. Definiendo el campo de estudio de la aniropolopiopsic~~ 

[En1 1903 re fud6 en el Museo la csedra de antropologia y Etnologia que se me confio. 
t i r~ndome por ello ser el primero que mi M6xico diese. oficialmnite. ensenanza de estas 
inatetias. pues aunque el Sr Dr Maitincz Calleja tuviese con anos de anterioridad, c a m  
queda datado, CI titulo de Pmfaor de ~ntmpologia, no fue. en realidad. sino el 
conservador de esa Sexion. Acompanado de mis al@nnoc. y durante los anos de 1904 a 
1907. efctue vanas expediciones entre divmas tnhus de indias de nuestra Replhlica, en 
las cuala se hiciemn invertigaeiones antropomkricas. knicas, linguisticas e historicas. 
recogi&dndose, a la vn, pmdiietos de su industria y haciendose numerosas fotografias." 

Asi fue como inicio oficialmente, por decirlo de alguna manera, la carrera de Nicolas Leon 

como antropologo tisico. Una vez que paso de ser "'ayudante de naturalista" a catedratico de 

antropologia, comenzo a involucrarse mas finamente en el campo de  la antropologia fisica y 

en consecuencia, comenzo a relacionarse con sus metodos e instnimentos, como la 

antropometna. 

En el ano de 1907, Nicolas Leon dejo el Departamento de  Antropologia Fisica del 

Museo Nacional y regreso como profesor de antropologia fisica y Antropometna en 191 1 .  

En las catedras de antropologia tisica, definio el campo de  estudio de  la misma, asi como la 

importancia de la antropometna como un elemento esencial de la investigacion. Algunas de  

las materias impartidas, segun un programa del c ~ r s o , ' ~  eran: 

1. Antropalogia 
2. El hombrecm la cmcian 
3. Antmpometria 
4. Antmpometna en el vivo 
5. C a n c t m  culbneos 

Por otra parte, un texto que deja ver la conceptualizacion de  la antropologia fisica, 

es una "cartilla de vulgarizacion del Museo Nacional", de  una decada posterior al programa 

citado, impreso en un cartel expuesto en un muro del salon de  Antropologia: 

fisiologica. 
Estudia al  hmnbre vivo y punhlaliza esos caracteres fisicos. por medio de la 

" Nicolas Leon, Lo onlropologiojiricoy /o onrmpnerrio en Mexico (antes citado), p. 6. 
" Nicolas Leni, Pmgromo del ceurs de Anlmpologia F&o del Museo Nocionol de Emogrofia, Arquwlogio e 
His~isioria, Mexico, Imprenta del Museo Nacional, 191 1 
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€\tu& al hambre m u d o  y define sus caiaclrrrs lisicos. inediaiile Id 
osteomcrn'a. 

Compaiando los resultados de ambas invcsti~aeiones wractenza separa los 
gnipos humaws y clasifica lar razm extinguidas y Ins actualmente ems tcn td  

Como podemos observar, la antropometna era un instmmento basico de la antropologia 

fisica, lo cual se reitero en el programa seguido por los estudiantes de antropologia 

anatomica y antropometna cuyas clases se impartian en la Facultad de Filosofia y Letras de 

la Universidad Nacional en 1928." Algunas de las materias impartidas eran: Teoria de la 

evolucion, Historia de la tierra, Origen del hombre segun la teoria de la  evolucion, Razas 

humanas fosiles, Caracteres distintivos en las razas humanas, Antropometria, Antropometna 

en el campo, Camaras fotograficas, Craneometna. 

En general podemos observar que uno de los objetivos fundamentales que pretendia 

la antropologia fisica era la clasificacion racial, basada en la idea de la  existencia de 

diferencias en las poblaciones humanas que, como hemos mencionado a lo largo de esta 

investigacion, daban como resultado una jerarquizacion social. En este sentido, la 

antropometna, era el instrumento por excelencia que proporcionaba la objetividad necesaria 

para sostener esa "realidad. Para ello fue fundamental consolidar el contenido de la 

antropometna y por supuesto la conformacion de metodos que permitieran su elaboracion. 

lo llevo a cabo Nicolas Leon?; es lo que veremos en las siguientes lineas. 

4.2.2.1. Teorizando y practicando la anlropometria 

Antropom~trio. cama la palabra lo expresa. es la '-medicion del hombre en general". o 
como dice Hrdlicka, "es el arte de medir el cuerpo humano o a l y n m  de sus pans. con el 
ohjeto de hacer cnnparaciaes cientifieas y appecialmente nciales.'. Sus pnncipalm 
divisiones son dos: 1' Antmpometn'a del ser vivo o de sus parts blandas; 2" 
Antmpomeh de su esqueleto u Os~eometn'a.~ 

"Nicolas Leon, Aaropologia es lo Antmpolo& Fir ieo.~ con que objeto hay un Depr lmwt lo  de ese nombre 
en elMureo Nmionol de Arqueologlo. EbiogmJio c Hislorin?, Mexico, Imprenta del M u m  NaciomI, 1924, p. 3. 
'' Nicolas Leon, Programo de lo clase de on~mpologia onotomico y onrropomerh oncxodo o lo Fom110d de 
F i I o ~ o ~ i a  y Letms de lo Uniwrsidod Noeional, Mexico, lmprcnll del Museo Nacional de Arqueologia. Historia y 
Etnografia. 1928. 
I Y  Nicolas Leon, Coredro de Antropologio Fisieo del Mu.wo Nodonal de Elnogroflo Arqueologia e Hirrorio, 
Mexico, Imprenta del Museo Nacional. 191 1, p. l. 



Asi comenzaba uno de los textos de Nicolas Leon p a n  la catedra de Antropologia Fisica, en 

191 1. Aunque las referencias a Ale5 HrdliCka, serian una constante en sus escritos, cabe 

mencionar que hubo un reconocimiento de los "clasicos" a traves de este autor: 

Varios sisteinas y metodos x han pmpuesto yuiado p o n  tal objeio. mas yo solamente 
expondre y msdare a ustedes el metodo antmpome<rico en el hombre vivo que usa el S r  
Dr Alcs Hrdlicka. Estesistema esta hasado en lo mejor de las llamados metodo f n n c a  y 
aleman y comp&do con um larga expetieneia, teniendo ademas la vemaja de habem 
usado en el estudio de varias tribus indias de numm tmitaiio, y. por consiguiente, las 
tnbajos que mis tarde ustedes emprendan smin facilmrnte comparables can los que la 
prmediemn.'" 

Las medidas que debian realizar los antropologos, eran utilizadas laido p a n  

determinar las razas a traves de la interpretacion de los caracteres metricos, como para 

concentrar caracteres descriptii~os, seriales, etnicos y ,  f i s i~ lo~icos .~ '  Los datos enn  

registndos en las "hojas individuales antropometricas" (imagen 111). 

Entre los caracteres descriptivos, que de alguna manen proporcionaban 

informacion acerca de la pureza racial, fueron el color de la piel (imagen 112). de los ojos y 

del cabello (imagen 113), asi como la nomenclatura de la frente (imagen 114) y de la nariz 

(imagen 115); de ahi que Leon publico un texto sobre tablas cromaticas, dirigido a sus 

alumnos de antropologia.s' 

Imagen 111. "Hoja 
individual antmpodrica, 
a q l a d a  por el hoir. Dr. 
Leon. la ensenanza de 
Hrdlicka'. Hoja que contiene 
las medidas que debian 
tomarse a los indigmas 
estudiados. 
Fuente: Nicolas Leon. 
Culedro dc Animpologio 
Firico del Mureo Noeionalde 
Elnogrofia Aqueologio e 
Historio. Mexico. Impmta 
del Museo Nacional. 191 1, 
lamina situada entre las 
paginas 26 y 27. 

w, Ibid.. pp. 1-2 
" Ibid.,~. 6. 
X i  ~ ico las  Leon, Tablm cromoricas. SgUn Broca, Marrin? Fircher. de los colores de lopiel, ojo, yprlo. lm m& 
comunes en /os indios de Mgxico, (edicion para los alumnos), dl, 1922. 
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4imsgen 112. "Hoja 
individual antmpomL'lnca. 
arreglada por el PmFr L k  
Leaeon. segun la ensenanza 
de Hrdlicka". Hoia que 
contiene las medidas que 
debiaii tomarse a los 
indigenas estudiados. 
Fuente: Nicolis Lah. 
Curedm de Ami-oplogio 
Fisico del Miueo 
Nocionol de Elogr.@io 
Arqiieologh e Hisrorio. 

A lmawn 113. "Colomde los u~<ti".'Coluhs del pdo" 
A lmaeen 114. -Nommchiura de la kmte" 
A t I r n ~ p i  115. ' Nomenchiun de la nanz segUn Bmillon". 

De alguna manera, todas las tablas antniores contnbuyemn a la configuracion de un estereotipo 
indigena. pues como lo menciona el mismo Lean, se trataba de expresar en las tablas los rasgos -mas 
comunes en Im indios de Mkico". los cuales tierna> deso"& s d a n  considendos meos "universales" 
en relacion a estor gnipos. 
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Nicolas Leon no solo se ocupo de las cuestiones relacionadas con la "antropometna 

al vivo", tambien se intereso por los metodos de la craneometria; 

El clkico metodo de Brwa y lm que postaiomentr de el se han denvado son los m& 
acqnados y dmtm dc aos indudablemente el de mayor exactitud a el usado y 
coordinado par ini sahio maatm. Dr. Ales Hrdlicka. siendo notable, sobre todo, par 
eliminar en lo posible Iu mayor pane del ~r ,a l -p r ,~onn lm sus varias 

Dicho metodo consistia en tres partes: Parte instriimental, se referia a los materiales 

necesarios para la medicion; Parfe operaforia, se referia a como debia preparane el craneo 

antes de comenzar la medicion; Medicion, se referia a las instmcciones para medir. 

Siguiendo tales sugerencias, Nicolas Leon paso a la practica del metodo; de esta manera, 

registro medidas de craneos de algunos gmpos indigenas, para lo cual utilizo una tabla en la 

que integro cienos elementos de analisis: 

l. Se refenena a la p iaa medida 
2. Se refenena a los gmpos medidos, coi~espondientes a los gmpos etnicos: nahua o mexicano, tolteeo-teaihuaeano. 
M b i .  tatahumam. tansco, huastco, miiteea. 'o sea siete de las principal= agrupaciones &ticas del antisvn 
Mexico'. 
3. La clasifieaeion compendia a Maseulim. Femenino, Nino a JOVRI. 
4. Edad (fumn registrados elementos de mtre los 8 y 70 anos) 
5. La clasificacion comspodia a e jmplars  mmpktos y rotos e iocmnpletos 
6. La clasificacion comp,ndia a: normal. e= deformado anificialmente (y su grado. I=ligera, Z=mediam y 
3=pmnunciada): p= defomaeion patolqica. t= deformacion teratologica. 
7. La clasificacion corresponde a p= precolombino. m= moderno. o sea posterior a la conquisla hispana F 
eontempor;inea, c r e d o  mis. de principios del siglo XK. 
8. Ana medidacon semillas de mosiaza. 

#.No. del 
catalogo 

Ademas del trabajo de campo, en el cual desarrollo sus habilidades como 

"antmpometrista", Nicolas Leon tambien realizo actividades relacionadas con la difusion y 

ZTribv 

conservacion de materiales, utiles tanto para el estudio como la difusion de  la antropologia 

tisica, los cuales estuvieron dispuestos en colecciones exhibidas dentro del Museo Nacional, 

institucion que de  por si patrocinaba y pmmovia el desarrollo de  las ciencias relacionadas 

con los indigenas, tanto "muertos" como "vivos". 

87 Nicolas Leon. Lo copleidod cronrana de algunos de /o tribus indigenos de /a Republica Mexieono, Rio de 
Janeim, Separaa dos Annaes do XX Congreso lntmacioml de Amerieanistas, Imp- Nacional, volumen 11. 
primera pane, 1930. p. 37. 

3.Sexo 
H M J  

4.Edad S.calidad S.capacidad 6.Ertado 7.EWa 



A su regreso al Museo como profesor de Antropologia Fisica y Antropometna en 

191 1, Nicolas Leon arreglo lo que quedaba de la "coleccion antigua"; 

En 1907 me separe del M u m  dejando un salon bien amglado. el cual se utilizo cn 1 Y 10 
para exposicion de vaciada de yeso, de antiguedades, y mi consecuencia de ello. s i  
a m m b m n  todos las ohietas somatoloeicas m las bodeeas: inas coma esta o~emcioii se . - 
confiara a las manos del conserie v los mozos del Establecimiento. s hira sin las , , 
precauciones debidas y casi I d o s  los ejemplares. piiiicipalmeiite craneos. costillas. 
venehras y muchos huesos pqmios se prrdiemn o inutiliwroii*' 

El  arreglo que hizo de la coleccion fue con el objetivo de darle una utilidad para los 

"estudiosos" de la antropologia fisica. Los ejemplares que formaban la coleccion del 

departamento de Antropologia Fisica del Museo Nacional de Mexico, quedo de la siguiente 

manera:" 

1"- Antmpoides. 
2 ' -  Hoinhre geologico o pirhist&co. 
3"- Craneos de -s. 
4"- Cerehms de razas. 
5'- Huesos con particularidades anatomicas. patol6gicas. tmtologicas o hnicas notables. 
V.- Craneosde la familia nahuatl. 
7"- Craneos de la familia srri. 
8": Craneos de la familia maratin. 
9"- Craneos de la familia coahuilteca. 
I W -  Crheos de la familia athapascana. 
11": Craneos de indios tanaancs. 
12': Craneos de indios de la familia pma.  
13": Craneos de la familia maya-quiche. 
14': Caaneos de la familia totonaea. 
15": Craneos de la familia tarasca. 
Iu: Craneos de la familia otho-niinteco-rapoteca. 
17": Craiieos de la familia zoque-mixe. 
18": Huesos cortos. largos y planos, agnipados segun la misma clasificacion, por familias 
1T.- Esqueletos articulados, siguiendo la clasificacion de familias 
20": Craneos de esqueletos de criollos mexiesnos. 
21"- Craneos y esqueletos de mestizos mexicanos. 
2T: Craneos y esqueleos de extranjeros. 
23": Mascadlas de indios actuales. 

27": Momias y piezas anatomicas embalsamadas o conservadas m alcohol 

"Nicolas Leon, Coralogos generales del Museo N&ol de Arqueologia. Hismrio y Ernogrofia (antes citado). pp. 
11-111. 
'' Ibid., pp. V-VIII. 
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Como se puede observar. la carrera de antropologo fisico que ejercio Nicolas Leon, 

fue practicada de manera integral, ya que se involucro seriamente en diversos aspectos de la 

antropologia fisica, como las discusiones sobre la evolucion, lo cual realizo a traves de sus 

catedras; la antropometria, la craneometria, tanto sus metodos como sus practicas y tambien 

su difusion. Pero, hubo un campo mas sobre el que Leon teorizo, y que al parecer, practico 

poco o al menos no fue muy difundida su aplicacion; me refiero a la fotografia 

antropometrica. 

4.2.2.1. I .  Lapasidn por el mJtodo antropomelrico a traves de la fotografla. 

Si de por si la antropometria y la craneometria, implicaban actividades que sustentaban la 

objetividad cientifica de los contenidos que conformaban a la antropologia fisica, debido al 

trabajo con datos"durosn como lo  eran los numeros producidos por las mediadas realizadas a 

los diferentes huesos; la fotografia fue considerada un documentos objetivo por antonomasia, 

puesto que las imagenes representaban "la realidad tal cual era" (tal como ha sido 

mencionado a lo largo del capitulo 1 de la presente investigacion). 

Una de las primeras experiencias de Nicolas Leon con la produccion de fotografias 

etnograficas, mencionada por el mismo, la encontramos dentro de los trabajos de 

antropometna, etnologia, linguistica e historia que entre los anos de 1904 a 1907 realizo en 

compania de sus alumnos del Museo Nacional, en los cuales se produjeron "numerosas 

f ~ t o ~ r a f i a s " . ~ ~  

Aunque no encontre algun indicio que me condujera a las fotografias que 

supuestamente se realizaron en ese ambito, localice un documento producido durante ese 

periodo, el cual mostraba la preocupacion de Nicolas Leon por la elaboracion de fotografias 

"etno-antropologicas"; texto en qw las consideraba como "el mejor auxiliar del 

antropologista o del etnologo" que proporcionaba "la mas acabada descripcion" de los tipos 

etnicos, los caracteres raciales y las particularidades cultura le^.^' 
Por otra parte, Leon enfatizo tanto detalles tecnicos como logisticos, para la 

elaboracion de las fotografias. En cuanto a los primeros, puntualizo los tipos de camaras y 

M Cfr. supla, p. 215. 
" Niedis Leon, Inst~~cciones pnm hacer f o I o ~ ~ a ~ a s  etno-onrm~l6@cos y moldodm en .veso robr~ el iivo. 
Mexico, Imprenta del M- Nacional, 1906. p. I 



sus aditamentos, asi como los lugares de fabricacion y d i~ t r ibuc ion .~~  Y respecto a los 

segundos, menciono en primer lugar, los elementos que diferenciaban a las "fotografias 

antropologicas" de las "fotografias etnicas", y en segundo, las instmcciones a seguir para 

obtener imagenes optimas. 

Para las "fotografias antropologicas", se mostraba un interes por exaltar los rasgos 

fisicos de los grupos indigenas a retratar, lo cual se puede inferir a traves de los requisitos 

para la elaboracion de las tomas, es decir; que los indigenas portaran escasa ropa, que se 

posicionaran de frente y de perfil, mantuvieran una posicion de descanso, y que ocuparan 

casi todo el contenido de fotografia, ya fuera de cuerpo entero o solo de busto. 

En el caso de las "fotografias etnicas" era fundamental exaltar los elementos 

culturales que caracterizaban las particularidades de los diferentes gmpos indigenas, es decir. 

sus "trajes tipicos", sus entomos fisicos, los cuales permitirian observar su relacion con la 

naturaleza; sus instmmentos de trabajo o de uso cotidiano y sus relaciones sociales a traves 

de sus ceremonias. En general, se debia fotografiar todo aquello que pudiera mostrar "la vida 

psiquica y social"89 de tales gmpos. 

Ademas del "instmctivo" referido, Nicolas Leon realizo un trabajo de exposicion 

sobre el uso de los instrumentos de medicion antropometrica, lo cual no solo presento por 

escrito sino que el mismo fue parte de una serie fotografica en la cual mostraba 

detalladamente como colocar los aparatos de medicion a los indigenas;" cabe mencionar que 

para demostrarlo, no utilizo a un indigena sino que fue apoyado por una mujer que ocupo 

como modelo. La serie constaba de 23 fotografias, entre ellas se demostraba como medir: la 

talla (imagen 116). la braza, el busto (imagen 117), el diametro cefalico (imagen 118). el 

bregma, el angulo facial (imagen 119) y, tanto la anchura de las manos como la de los pies 

(imagenes 120-121). Tambien fue fotografiado el antropometro de pedal y su uso mostrado 

por el mismo Nicolas Leon (imagen 122). 

Ibid., pp. 1-3. 
"9 Ibid., p. 4. Cabe mencionar que los detalles mas precisos respecto a la diferencia a t e  ambm tipos de fotografia. 
ya han sido mmionados con antenondad. para el caso de las fotografias producidas por Leon Diguet. Cfr supra. p. 
170. 
T> Nicolas Leon, Curedro de Antmpologio Fisica del Museo Nocionol de Emogrofio Arqueologio e Hisrorio (antes 
citado). 



<Imagen 116 "No. l. Estatura o talla". 
4 Imagen 117. "No. 3. Bustd'. 
4lmagen 118. "No. 5.  Diameho eefalieo 



Imagen 122. "Antmpome<m de pedal", la 
mujer se encuentra de pie y de frente. 
mantiene una postura muy mta, diferente a la 
que tomhan los indigenas al ser fotografiados. 
Porotra psne. Lehi se muestra conceiitndo en 
su traba.io. observando f immenie cuanto 
mide la inodrlo. 
Fume: Nicolas Leon. Ciredw de 
Anrropologio Fi.sirico del Museo Nacional de 
Ernoya/io A~qurologio e Hisrorio. Mexico. 
Imprenta del Museo Nacional. 191 1. p. 27. 

A pesar de que no encontre fotografias que demostraran como eran representados 

los grupos indigenas; tanto el instmctivo como el manual mencionados, dan cuenta de como 

se pretendia representar a dichos gmpos y que tipo de informacion se debia obtener de ellos 

para clasificarlos racialmente. En este sentido la puntualizacion respecto a las caracteristicas 

de las fotognfias "etno-antropologicas" e incluso los pasos para la elaboracion de moldados 

en yeso (un elemento tambien mencionado en el instmctivo); significo una manera de 

representar una metodologia que proporcionaba objetividad dentro de la produccion de 

analisis raciales. Por otra parte, la detallada presentacion del uso de los aparatos 

antropometricos, implico una manera de mostrar el tipo de actitud que debia mantenerse 

durante las jornadas de medicion; de ahi que Nicolas Leon se mostrara distante p a n  con la 

modelo quien de alguna manera funciono como un objeto de  estudio, como lo que 

significaron los indigenas para los antropologos; un objeto que debia realizar las poses 

necesarias de acuerdo a lo que se queria representar de  el y, un objeto que debia ser medido 

para ocupar un lugar en la clasificacion jerarquica de las diferentes "razas humanas". 



Ademas de los trabajos antropometncos, los cuales no solo fueron realizados de manera 

practica o instructiva, sino tambien inductiva;" Nicolas Leon tambien estuvo vinculado a 

estudios relacionados con aspectos culturales de los grupos indigenas. Aunque porlo regular, 

las referencias que se han hecho a este autor han sido circunscritas al ambito de la 

antropologia fisica, lo cierto es que su profesion de antropologo no estuvo limitada a ese 

campo, puesto que realizo trabajos que tuvieron un impacto especial en la etnologia y la 

linguistica. 

Un claro ejemplo de lo que menciono, fue la importancia que tuvo el texto Familias 

linguislicos de ~ex icop '  en el cual sc establecio una distribucion geografica de "los idiomas 

y dialectos" asi como "la ubicacion de las razas que los hablan o hallan hablado."" El texto 

demuestra una manera de dar un "orden" a la poblacion multietnica que caracterizaba al 

territorio mexicano; asi, lo grupos indigenas fueron clasificados conforme a la lengua que 

hablaban, tal division fue util para el estudio de dichas poblaciones, pues de alguna manera 

representaba una logica de distribucion cultural. Por ejemplo, Fredenck Starr se sinrio de 

esta clasificacion linguistica, elaborada por Nicolas Leon y tambien la que hizo Manuel 

Omzco y Berra, para elaborar un mapa en el que establecio la distribucion geografica de los 

grupos que 

Esta agrupacion linguistica permite reiterar lo mencionado a lo largo dei capitulo 2, 

respecto a que una de las caracteristicas de la episteme moderna era el acto de clasificar; de 

esta manera las lenguas indigenas quedaban clasificadas, en terminos muy generales, como 

lenguas exoticas que por cietto estaban en vias de desaparecer, de ahi el interes por 

"rescatarlas" a traves de la elaboracion de vocabularios 

Por oira parte, cabe recordar que Nicolas Leon no solo estuvo a cargo de la catedra 

de antropologia fisica en el Museo Nacional, sino tambien de la de etnologia. En uno de sus 

'' Tal y coma lo h u e s b a  una investigacion nlaaimda con la medicion de felos, a quienes obviamnite m poda 
medirdes "al vivo" aunque lo shivinan, y por ello se utiliraba el metodo inductivo. Cfr. Nicolas Leon, 
Ce/alomrrio ferol. Ndorar de anrmpomerh obrrd~tieo, Mexico, Irnpmta del Museo Nacional de Arqumlogia. 
Historia y Emalogia, 1912. 

Nicolas Leon, Fomilior IingUirlieos de M&. Cono linguislico de Mexico y sinopsis de sm/omilios, idiomnr y 
diol~c~os,  Mexico, Imprentadel M- Naeiolel, 1902. 
7, Ibid., p. 10. 
" Cfr supra, p. 115. 



textos relacionados con esta ultima materia; Leon profundizo acerca del contenido de uno de 

los principales elementos estudiado por los etnologos en sus investigaciones sobre los 

indigenas; nos referimos al concepto delfolk-lore: 

La sipilicacion de esta palabra nos la da la tiaduccion dc sus coinpoiiente:folk (foc) es 
puehlo, gentc. y loiu (lor) Imcih,  doctiina, instluccion. asi es que votida a nuestn 
lengua castellana s e 6  lo ciencia del o el r o k r  popular [..] Los estudios r 
invesiipcaciones focloiicas abaican las creencias tmdicionales, las costumbre ptirnitivas. 
usos y priciicas usadas gerieralinoite por el comun del pueblo. colecciona leyeodas. 
mitos. cuentos. cantos populares y supenticiona. ( . ]  Las badiciona o n l a  y las 
practicas no escritas. son asuntos importantes en las currtionafocl&;ca~ 

Parece que el desarrollo del concepto anterior demuestra una posicion ambivalente 

por parte del autor, misma que, de alguna manera tambien se presento en los antropologos 

anteriormente mencionados. Asi, mientras que por un lado, designaba a la cultura indigena 

como "pnmitiva" y en cierto sentido "supersticiosa", y no solo por el contenido de sus 

leyendas, cuentos y canciones; sino por algunas de sus creencias, por ejemplo, el hecho de 

pensar que perdian su alma o se desgraciaban sus intereses al dejarse retratar, lo que 

generaba su resistencia a ello." Por otra parte, se observa una intencion de "rescate" tanto de  

las lenguas como de aquellos saberes populares que de alguna manera tenian un lugar en la 

conciencia nacionalista, puesto que eran considerados un "monumento focl6rico 

inestimable", motivo por el cual segun Leon no habia "nacion que del foclor no se 

ocupara."97 

La intensidad del nacionalismo se deja ver en el argumento de Nicolas Leon 

respecto a que, en Mexico se tenia "quiza mejor material de estudio en nuestros indios, del 

que desgraciadamente nada aprovechamos."q8 

En este sentido la ambivalencia respecto a la figura de los indigenas, radicaba en esa 

doble acepcion que por un lado los clasificaba en un orden peyorativo al designarlos como 

primitivos, exoticos o incluso supersticiosos, lo cual mostraba su atraso civilizatorio; y por 

otro, como un motivo de orgullo para la naciente nacion mexicana. 

" Nicolas Leon, Coredro de Elnologia del Mureo Nmional de Mexico, Mexico, Imprenta del Museo Nacional, 
1906, pp. 1-2. 
'Cfr. Nicolas Lerin. lnr1rucc;oner poro hoeer fologrr?fius emo-onrmpologlcos y rnoldodos en yeso sobre el dio 
(ante citado). p., 4. 
v,  Nicolas Leon. Cdedro de Elno/& del Museo Naciond de Merico (antes citado), p. 3. 
" Ibid. 



A manera de conclusion podemos decir que la relacion entre Ale3 Hrdlifka y Nicolas Leon 

fue posible debido a diversos factores, algunos de los cuales es importante reconocer. En 

primer lugar, el ambiente intelectual de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, estuvo 

permeado por el interes en clasificar a los pueblos del mundo en razas. intees que estuvo 

ligado a la consolidacion de los nacionalismos que ademas de promover la creacion de 

identidades, aseguraba la idea de que existia el progreso civilizatorio, con lo cual se intentaba 

justificar la superioridad de un pueblo, que estaba "mas cerca" de la cuspide del progmo, 

sobre otro que no lo estaba tanto. En este sentido, Europa era la cuspide de la civilizacion por 

antonomasia, por lo que se atribuyo la tarea, en primer lugar, de demostrarlo y en segundo 

lugar, de contribuir a la civilizacion de quienes aun estaban lejos de ella. En este sentido no 

es extrano que haya sido Francia uno de los lugares en donde comenzaron a desenvolverse 

los estudios relacionados con la antropologia y consecuentemente con las razas. 

El hecho de que Francia se convirtiera en la "capital intelectual del mundo"w 

conllevo a los interesados por las ciencias a considerar las investigaciones producidas alli 

como una referencia obligada. Tal factor condujo tanto a Ale5 HrdliEka como a Nicolas Leon 

a relacionarse con los estudios antropologicos desarrollados en Francia, los cuales eran 

considerados como "pioneros". Aunque la forma de acercarse al ambito de la Antropologia 

francesa de cada uno de estos personajes tuvo que ver con otras particularidades, lo cierto es  

que compartian elementos teoricos semejantes, lo cual significo que mantuvieran intereses 

afines. 

Por otra parte, el hecho particular de que ambos fueran medicos de profesion, 

tambien fue relevante para que entre ellos pudiera existir una relacion intelectual. Ademas de 

que la medicina implico un requisito para el estudio de la anhopologia tisica, tambien fue un 

factor que sesgo la forma en que ambos observaron a las poblaciones indigenas en general. 

Al configurarse la medicina como una ciencia relacionada con la higiene social, se dio a la 

tarea de proponer una "limpieza racial", 

W Mam.cio Tniwio Trillo, "Fmwia quim te sigllim" m Anilugio de lo nocih modeilra. Mexico en /a5 
erposiciones unii.ersaler. 1880.1930, Mexico, Fondo de Cultura Ee&mica, 1998, pp. 3 149. 
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4.3. Manuel Gomio, "un ferviente indigt.nistu". 

Aunque la "paternidad" de Manuel Gamio (1883-1960) (imagen 123) sobre la 

antropologia, ha sido puesta en duda,' aqui, en esta investigacion, se le ha considerado como 

un personaje esencial para el desarrollo de los estudios acerca de las poblaciones indigenas 

de Mexico. 

Imagen IU. "Manuel Gamio 
al regresa de Is Univmidad de 
Columbia"., 
Fume: Angeles Gomala 
Gamio, Monuel Gomio. Una 
l ~ ~ l ~ o  sin final, Mkico, 
Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico. 1987. 
Iamiw situada entre las & i m  
38 y 39. 

Manuel Gamio representa una pieza importante en la presente investigacion debido 

a que sus ideas en tomo al "problema indio" implicaron una transicion ideologica. Asi, el 

hecho de haber pertenecido a una generacion distinta a los demas antropologos: AleS 

HrdliEka, Frederick Starr, Carl Lumholtz, LCon Diguet y Nicolas Leon; nos permite observar 

un cambio en la manera de concebir a los indigenas, lo cual estuvo circunscrito a las 

propuestas "revolucionanas". 

Si bien Manuel Gamio en sus discursos mantuvo conceptos de la generacion 

"decimononica" en la cual las ideas "evolucionistas" tenian un importante auge, su posicion 

h n t e  al "problema indio" tuvo tendencias mas "practicas" en el sentido de procurar la 

' Como lo ha hoeho MeehthiM Rwich, quien c a s i d m  que Gamio oa inicio la aniropologia sino la preoeupaciai 
por las poblaciones indigms, un elmento definitivo en el origen de a l a  ciencia. prermte en los circulas 
intelectuales de finala del siglo XIX. Cfr. Mmhthild Rusteh. Entre e lcomp y elgohinele. Nacionales y ex1ron;eros 
en lo profesiona1i:ociOn de 10 onlropologio mexicano (1877-1920), Mexico, Imtituto Nacional de Antmpologia e 
Historid Universidad Nacimal Autonoma deMexico-InsliNio de lnvstigacions Antmpologicas. 2007, p. 29. 
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insercion de las poblaciones indigenas al proyecto nacional. lo cual implicaba un 

cumplimiento con los ideales revolucionarios. 

Su texto L a  poblacion del Valle de Teotihiracan no solo significo el primer trabajo 

interdisciplinario de antropologia sino tambien, el primero en establecer cuales eran los 

problemas esenciales que determinaban el "atraso" de los pueblos indigenas. Este trabajo 

seria un antecedente importante para promover 'soluciones practicas" al "problema indio"; 

considerando a la antropologia como un medio para lograrlo. 

La  investigacion etnografica, linguistica, arqueologica e historica, sobre la 

poblacion de Valle de Teotihuacan, fue una muestra de la preocupacion de este personaje por 

plantear soluciones e incluso, posteriormente, llevar a la practica tacticas que implicaban la 

estrategia de "mejorar" las condiciones de los "indios" de Mexico. U n  hecho que hasta ese 

momento no se habia presentado en otra persona y que de alguna manera se puede considerar 

una base importante en el desarrollo de la antropologia mexicana. 

L o  anterior permite justificar la presencia de Manuel Gamio en esta investigacion, 

pues si bien su forma de ver a los indigenas tuvo un sentido evolucionista, tambien 

represento un puente generacional, de los intelectuales preocupados por "teorizar" el 

problema para una futura solucion no inmediata, a aquellos quienes dieron otro tipo de 

dimensiones a la situacion social y economica de los indigenas, al grado de institucionalizar 

tales elementos como problemas que debian ser solucionados a partir del compromiso social 

establecido por la Revolucion ~exicana.' 

En el siguiente apartado, dedicado a este personaje, se intentara hacer una breve 

revision acerca de su trayectoria intelectual con la intencion de observar, a traves de sus 

trabajos, una continuidad del pensamiento evolucionista, el cual mantuvo una esencia 

discriminatoria en la forma de ver a los indigenas, considerados como capas inferiores de la 

sociedad; y por otra parte, la consolidacion de un paternalismo social que pretendia terminar 

con la "mala situacion" de estos grupos a traves de acciones que consagraran el "triunfo 

revolucionario", acciones que al f in  de cuentas fueron convirtiendose en argumentos 

retoricos con un profundo toque nacionalista. 

' Luis Villoro. "Pwmtacion" en Manuel Gamio, Hacia un Mexico Nueia. Pmblernar socio le^. Mexico, Instinito 
Nacional Indigenista. 1987, p. 8. 
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Por otra parte, a pesar de la larga trayectoria intelectual de este personaje, la cual 

incluso rebasa los limites cronologicos de la presente investigacion, he considerado 

importante analizar solo algunos de sus trabajos (incluso posteriores a 1920) atendiendo a 

aquellos en los que se refiere precisamente al "problema indio", todo con la intencion de 

observar como se asoma la transicion en tomo a como solucionar dicho "problema". en 

cuyas soluciones es posible observar tambien como fue consolidandose el estereotipo de l o  

indio. 

4.3.1. E l  intrrespor las poblaciones indigenas maicanas. L a  antropologica de 

Manurl Gamio. 

A lo largo del capitulo 2, se menciono la importancia del estudio de las poblaciones 

indigenas como esencia del desarrollo de la antropologia como ciencia. E n  este sentido bien 

podria considerarse a Manuel Gamio como uno de los fundadores de la antropologia 

mexicana, mas no de la antropologia en Mexico, puesto que como ha sido senalado con 

anterioridad, los antropologos extranjeros dieron inicio a esta Ultima. 

Asi, Angeles Gonzalez Gamio, nieta de Manuel Gamio, declaro una vocacion innata 

de este personaje hacia el estudio de los indigenas mexicanos, la cual se manifesto en el 

momento en que comenzo a relacionarse con los indigenas que habitaban cerca de la finca de 

su padre a la cual fue enviado a trabajar tras abandonar sus estudios de Ingenieria en la 

Escuela de Mineria; "con poca aptitud para el dibujo y escaso gusto por las matematicas y la 

fisica, convence al padre que le permita abandonar esos estudios y buscar su verdadera 

vocacion."' 

De esta manera, una vez que Gamio vio la  dificultad de hacer producir dicha finca 

"situada en los margenes del n o  Tonto, canton de Zongolica, en los limites de los Estados de 

Veracniz, Puebla y 0axaca;'* se dedico a conocer a la gente que habitaba la zona y aprendio 

nahuatl para comunicarse con ellos, ademas de que, 

3 '  Angeles Gonzala Garnio, Monuel Comio. Una lucha sin final, Mexico, Univmidad Nacional Autonoma de 
Mexico, 1987, p. 20. 
' Ibid., p. 21. 



... comienza a pieocupase hondamente por los pmblemas que padern: .ahi dspiena esa 
vocacion que lo impulsa toda la vida a emprender una lucha a v e e a  qu?)oircca por l o p r  
mejomr la vida de los gmpos indigenas? 

Las experiencias adquiridas entre los gmpos mencionados lo hicieron decidirse a 

ingresar al Museo Nacional donde tuvo como profesores a Jesus Galindo y Villa y a Nicolas 

leon.' Posteriorniente concluyo sus estudios de maestria en la Universidad de Columbia, en 

donde se relaciono academicamente con el antropologo Franz Boas quien fuera su profesor 

titular.' 

Despues de haber estado dos anos en Nueva York estudiando, regreso a Mexico en 

1912, vinculandose a la Inspeccion General de Monu~en tos  Arqueologicos. En ese ambito 

laboral, junto con los arqueologos de la reciente Escuela Internacional de Arqueologia, 

realizo algunas exploraciones en diferentes lugares del pais; por otra paite, logro la creacion 

de la Direccion de Antropologia: 

... conseguida por fin la creacion de su sonada Direccion de Animpolo&x Gamio 
emprende la elaboracion de un ambicioso pmyecto, con el cual p i m a  I w n r  quc 
finalmente se conozcan a fondo bs pmblmas y necesidades del pais. pata tomar las 
medidas de pb iemo necesarias para satisfacerlas de manen realista y efeniva.' 

Asi, propuso un metodo de investigacion antropologica a traves del cual era posible 

detectar las necesidades de los gmpos indigenas; el metodo consistia en tres practicas: 

estudiar a los grupos indigenas en su medio tisico, estudiar su evolucion historica desde los 

' Ibid. 
Yegummente tambien tuvo como pmfesor a Andres Molina Enriquez pues al establecerse en 1904 la clase de 
enologia por a c u d o  del Ministro de lnstmccion Publica. Jvsto Si-, fuemn designados como p r o f m m  de la 
materia Nicolas Lmn y Andres Molina Enriqua. Cfr. D a n  Siena Carrillo, Cien onos de elnogrqlio en e l  M w .  
Mexico, Instinito Nacional de Antmpologia e Historia, Coleccion Cimifica, Serie Etnohistoria 1994. p. 27. 
' Si bien la figura de f n n z  Boas ha sido relacionada a la pmfaianaliracion de la antmpologia mexicana, tambien a 
cima que se ha puato en duda una "influ-ia te8nca'' consistente en la misma y sobre todo a traves de Manuel 
Gamio, de quien se duda haya sido un asidua seguidor de Boas. Pan un analisis a p i f i c a  de la relacion m r e  fnw 
Boas y Manuel Camio y la "impasibilidad" de que el segundo hiera seguidor del p r ima ,  cfr. Ricardo Godoy 
" f m w  Boas and his plans for an lntemational Schml o f  Amencan Archaeology and Ethnology in  Mexico. en 
Joumol of (he H k t o ~  of !he Behoviorol Snenees. n u m  13. 1977. Y pan un estudio sobre las repercusiones de 
F n i v  Boas m el p m a o  de pmfesiona1ii;lcion de la antmpologia mexicana, cfr Beatriz Unas Horcasi~as, --franr 
Boas en Mexico: 191 1-1919" en Hir1or;a.v Grojo, Mexico. Univaidad lbnoamericana. numem 16,ZWl. pp. 209- 
248. 

Angeles Goiualez Gamio. Manuel Garn;o. Uno lucho sin/inol(antes citado). p. 50. 



tiempos mas remotos hasta la actualidad y finalmente, derivar de ese estudio una politica de 

elevacion y mejoramiento de los gmpos consideradosq 

La puesta en practica de dicho metodo se realizo en el Valle de Teotihuacan y 

comenzo en 1917. Gamio habia planeado hacer lo mismo con las otras zonas que integro a 

diez regiones de analisis que selecciono como principales areas en que habitaban las 

poblaciones indigenas;" sin embargo, incidentes politico administrativos le impidieron llevar 

a cabo dicho plan. Posteriormente Manuel Gamio se dedico mas a la difusion y promocion 

de los estudios antropologicos, pero su horizonte no solo se limitaria al espacio mexicano 

sino que lo  extendio a America Latina, l o  cual se cristalizo con la fundacion del Instituto 

lndigenista Interamericano. 

En general, siguiendo el argumento de Lucio Mendieta, es posible situar la historia 

de Manuel Gamio como antropologo en "cuatro epocas". L a  primera se relaciona con el 

encuentro de su vocacion academica (a la cual se ha aludido en las lineas anteriores), la 

segunda con su estancia en la Direccion de Antropologia, donde ademas de realizane como 

arqueologo, "se configuran con precision sus inclinaciones y sus pensamientos en torno al 

indigenismo con base en la Antropologia ~ocial;"" la tercera etapa, en la que sale a Estados 

Unidos y al regresar a Mexico ocupa puestos burocraticos que lo  distancian de la 

investigacion arqueologica y antmpologica; y por ultimo, una cuarta etapa cuando al ser 

nombrado director del Instituto Indigenista Interamericano, se dedica al "indigenismo", pera 

ahora vinculado a un proyecto mayor que cubriria la America Latina. 

Intentando seguir esta trayectoria a traves de algunos trabajos del autor, tratare de 

observar cuales fueron los cambios y las continuidades en e l  pensamiento antropologico, 

considerando el peso de la figura de Gamio en este ambito cientifico, en el cual a priori, 

podemos reconocer, como se ha mencionado con anterioridad, una tendencia a conservar los 

postulados decimononicos del evolucionismo y al mismo tiempo un intento por quebrantar el 

Lueio Msndina y N u k ,  "Manuel Gamio, su magistnio ncepcioml" m Tres e q s  soeioldgiims: Augvrlo 
Cmre. Emilio hrrkheim. Manuel Gomio. Mexico. Univnsidad Nacional Autonoma de Mexico. Instihita de 
Investigsciones Sociales, 1979, p. 62. 
,N\ Manuel Gamio, '-lntmduccion" en Lopoblacion del Volle de Teolihuoeon. El  medio en que re ha desorrollada su 
evolucion etnico y social. lnicio~ivas para p m a r  su mq'ommiienro, tomo I, volumen primero, Mexico, Secmaria 
de Educacion Riblica, Direccion de Anbopologia, 1922, p. XI  
" Lucio Medida y Nuiwr, '.Manuel Gamio. su magisterio excepcional" en Tres enrqws roooldgim~ ... (antR 
citado) p., 57. 



estado de desigualdad social a traves de acciones promovidas por el "espiritu 

posrevolucionano". 

4.3.2. "Forjunuu Patriu". Los cimienlos del compromiso de /u untropologkr. 

4.3.2.1. Lu concepcion del indio 

Uno de los textos que expreso la forma en que Manuel Gamio concebia a los gmpos 

indigenas mexicanos y tambien a los "mestizos", fue el de Forjando Patrio 

(Pi-uriucioi~ulismu). En dicho texto se cimentaron las ideas que Gamio mantendria vigentes, 

en torno a solucionar el "problema indio" durante la mayor parte de su desempeno 

academico. En tal texto se puede observar una serie de postulados que contribuyeron, por un 

lado, a configurar un estereotipo de los indigenas mexicanos, y por otro, una actitud 

"mesianica" en tomo a solucionar su situacion. 

Respecto a lo primero tenemos que Manuel Gamio, al igual que los antropologos 

que le antecedieron al ocuparse de las poblaciones indigenas mexicanas, consideraba que 

estas se encontraban en un "retraso evolutivo", pero tambien denotaba un sentimiento de  

admiracion y respeto por la cultura indigena lo cual tuvo que ver, por un lado, con el 

ambiente de la epoca en el que se presentaba una actitud ambivalente frente a estos grupos, y 

por otro, con la influencia de  Franz Boas y por supuesto de  los postulados del particularismo 

cultural, cuyos argumentos relativizaban y ponian en duda la "inferioridad y superioridad de 

las "razas". 

Para establecer las caracteristicas que denotaban a los gmpos indigenas, Gamio 

realizo una division tripartita de  la poblacion total del pais con la intencion de visualizar la 

condicion de los "indios" con base en la compa:acion. 

"El primer grupo esta constituido [sic], efnicamenfe, por individuos de raza pura 

indigena y por aquellos en los que predomina la sangre indigena."" Gamio sostuvo que 

aunque este gmpo habia sido oprimido no habia sido el conductor de las revoluciones, tal 

hecho lo atribuyo 

12 Manuel Gamia. Fowndo Patrio (Pro Nacionalismo), Mexico, Pomia, 1916. p. 168. 
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. .a l  estado evolutivo de nuestra civilizacion indigena. a la etapa intelectual en la que 
eslAn estacionados sus individuos [ . . ]  Podra v m e  que el indio conserva vigorosas sus 
amitudes mentales. PRO vive con un miaso de 400 anos, pues sus manifestaciones 
intelectuales. no son mas aue una continuacion de las aue dwtm lbhan  m tiemnos 

~ ~ ~ ~~ 

~ 

prehispanicos. salo que reformadas por la fuera de las ciicunstaneiac y del media. 
Sucede naturalmmte que. por brillante. p r  asombmsammte desatmllada que haya sido. 
para su tiempo. la civilizacion prehihisdniea. hoy sus manifestaciones resultan anacdnicas . . 
e inavmviadas. m o  orieticar: hav indieenas aue conocen hasta somrendemos el CUM 

Lo anterior muestra que la "evolucion" de las poblaciones indigenas se estanco al momento 

de la colonizacion, en este sentido, ese retraso de 400 anos correspondia al periodo que 

contemplaba todo la etapa colonial y un ciento de anos de independencia que no habiaii dado 

~ N ~ o s . "  

El segundo gmpo [ . ]  esia wmpuesto por individuos de sangre mezclada. incluyendo 
aquellos en los que p r e d o m i ~  la sangre de origen e u m ,  palliculamenlc la espanola. 
aue ha sido s i m m  la fume de nuestro meztizaie Irid. . .  . 

Swiolmrnle esta clase ha sido la a m a  rebelde, la enemiga tradicional de Is 
clase de sangre pura o extranjera, la autora y directora de los matines y revoluciones. la 
que mejor ha comprendido los lamentos inuy jusios de la clase indigena y aprovechado 
sus podemas energias latentes. las cuales uso [sic] siempre como palanca para contener 
las opresiones de Poder" 

Aqui se presenta esa nota laudatoria al proceso del mestizaje. Es importante 

reconocer que uno de los principales medios que Gamio consideraba como eficiente pata 

promover el desarrollo de los indigenas, fue precisamente el mestizaje.I6 

" Ibid., pp. 169-170. 
" Si bien la "infR'ioridad" de los indigenas fue un argumenb que se manifesto en el texto Foiondo Portia, tambien 
estuvo p-te la idea de valorar algunas nialidades de estos giupos, valorizacian que seria magnificada m daadas 
posteriores cuya maxima exprerion se prerento en el indimisrno. Una de las qmsenl imlf f  de esta corriente 
disumiva fue precisamente Gonzalo Agu im Beltran, hecho que toma sentido dado que fue alumno de Manuel 
Gamio; la cual nos pmnite pensar en que momo algunos argumentos de su maeslm. 

Por otra pane cabe reconocer que el indionkmo fue una de las divasas exprsioms del favar 
nacionalista posrwalucianano encauzado a "integra? a los indigenas al proyecto nacional. Las "indianistaJstaJ 
establecian que la mejor manera de l o p r  se compromiso revolucionario era a travts de poinniar el daaml lo  
autonomo de los indigenas. Sin embargo. algvnos de los pn>p"itos de los %dianistad' f u m  calilicados e- 
"excesivos", por ejemplo el pmposito de abandonar el espanol para hablar nahuatl, l o  cual fue calificada por 
Antonio Caso c m  una -'accion delirante". Cfr Alan Knight. '-Racism. Revolutian and Indigmismo: Mexieo. 1910- 
1940" en Richrd Graham (editor). 7lte Ideo o/ Roce in Lorin AmeNco. 1870-1940, Austin. Univasity o f  Texas 
Press. 2006, p. 81. 
" Manuel Gamio. Fmjmdo Pmio (anta eiiado), pp. 172.173. 
16 Es impollantc m m i d e r a r  que la idea de la '-superioridab' del mestiza no solo ante Im indigena~ sino tambien 
ante los criollos, estuvo p m t e  m Andres Molina Enrique (como ya se menciono al  inicio de este capimlo), 
pmnaje considerado junto con Jose Vaseoncelm, "los maximos exponentes de la idmlogia d d  mestinje de 
contenido racista porque aunque rechazan la superioridad del blanco y la unidad racial sin mezcla, exaltan la 
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Finalmente, Gamio menciono al tercer gnipo, el cual, 

... esta constituido [sic] dnieomen,e por individuos descendientes inmediatos o lejanos de 
rxtmnjems establecidos en el pais. cuya sangre se ha mezclado muy puco con la de la 
clase media y tiada con la indigena." 

Si bien este gmpo fue concebido como un motor que impulsaria el desarrollo social de 

Mexico, a traves de un mestizaje cultural, tambien tuvo un lugar inferior frente a los 

mestizos, debido a que su condicion de extranjeros no les proveia un compromiso nacional. 

En este sentido, la tarea de "forjar patria" estaba destina a los gmpos mestizos. 

De esta manera, Manuel Gamio expreso que los indigenas eebian ser cambiados e 

incluso mezclados para contribuir al progreso nacional; sin embargo. debido a que no eran 

pet-sonas "concientes" de su estado, era imprescindible que su cambio fuera promovido desde 

afuera, pero a la vez desde adentro, lo cual nos habla del segundo elemento: la actitud 

"mesianica" atribuida al antropologo. 

4.3.2.2. La mision de la antropolopia en la tarea de "mejorar" Ias condiciones sociales de 

los indipenas 

Los antropologos nacionales debian encargarse de ambos procesos (cambiar desde dentro y 

desde fuera a los gmpos indigenas) pues a diferencia de los extranjeros, a quienes no les 

interesaba el "progreso" de los indigenas a pesar de su interes por preservar las "culturas en 

vias de e~tincion;"'~ en los antropologos mexicanos se mostraba "un estudio con un objetivo 

o proposito con base en un sentimiento nacionalista, es decir, el bienestar de la nac i~n." '~  

supen'oridad de la raza matiza y la unidad por el mestizaje." Cfr. Alicia Castellanos G m .  "Antropologia y 
iacismo m Mexico" en Desacntm, Mexico, Centm de Investigaciones y Estudios Superiores en Antmpologia 
Social, numem 004, p. 7. Vmion electronica en Redolyc (Red de Revistas Cimtificas de America Latina y el 
Canhe, Espana y Ponugal). 

Por otra parte, aunque no he meantiado el dato concmo, es posible suponer l a  influencia de Manuel 
Molina Enriquer hacia Manuel Gamio a traves de las catedras del primem m el Museo Nacional (cfr. nola 6, p. 
232); sobre tndo m los argumentos m tomo a lo "positivo'. del mestizaje. 
"Manuel Gamio. Fo-do Pofrio . (antescitado), p. 177. 
'" Ibid., p. 50. 

Ibid. 



Promover el cambio desde afuera, implicaba que se conocieran las condiciones 

sociales de tales gmpos a traves de estudios historicos, geograficos y etnograficos; que 

proporcionaran elementos que contribuyeran a establecer las formas y los medios adecuados 

para el cambio. Y desde adentro, implicaba la tarea de "infiltrarse" en la poblacion indigena 

para lograr una comprension mutua, "forjarse un alma indigena" de manera temporal, decia 

Gamio, lo cual considero como una tarea, 

... exclusivamte destinada al antmpologista y m particular al enologo cuyo apostolado 
exige m solo ilustracion y abnqacih. sino muy principalinmte orientaciones y puntos 
de visa dqmvistos cm lo absoluta de prejuicios. Eslo m cuanto a los pmjuicios de 

Gamio considero, al igual que otros intelectuales ya lo habian hecho, que algunos 

elementos que propiciarian el progreso de las "atrasadas" poblaciones indigenas eran la 

educacion, la alimentacion, su indumentaria y sus esparcimientos." Sin embargo, era 

indiscutible conocer las condiciones de dichas poblaciones para llevar a cabo, de manera 

optima, la praxis que pmmoveria su "bienestar". 

Fue asi que emergio la idea de un proyecto a nivel nacional que se dedicaria a 

estudiar a las poblaciones indigenas con el objeto de generar informacion vinculada a 

"mejora? sus condiciones, el primer intento se realiz6 en el Valle de Teotihuach, resultando 

una investigacion de gran envergadura. 

4.3.3. "La poblacion del Valle de Teotihuacan". Los primeros resultados en torno a como 

solucionar e l  "problema indio". 

Dentro del cuerpo textual de Forjondo Patria fPronocionalismo), se vislumbraba un 

preambulo de los planteamientos esenciales de L o  poblacion del Valle de Teotihuacan 

dirigidos a conocer las poblaciones indigenas: 

m lbid.. p. 40. 
" Ibid., p. 38. 



El Gohimo Mexicana proyecta la ereccion dc una 'Dimcion de Antmpologia o 
-Instituto Antmpologico Centml.' que tendij por ohjdo el estudio de la poblacion 
nacional d s d e  los siguioites puntos de vista y de acuerdo con depurado criterio 
antmpolagico: 1" Cuantitatiuamciite: Estadistica. 2" Cualitativamente: Tipo lisico, idioma 
y civilimci& o cultun. 3" CronolOgicamente: Pmiodos precolaninl. colonial y 
contmponinrn>. 4'. Condicions ambientales: Ftrio-hiologio rrgional." 

Asi, esos "puntos de vista" quedaron plasmados en la configuracion final de los 

resultados de la investigacion, quedando un texto cuyo contenido se ordeno de la siguiente 

manera: 

Volumen Primno. Toma l .  
- Intmduccion 
- Primera pane: Ainhientc fisico-biologico 
- Segunda pane: La poblacion prehispiiiica 

Volumen S ~ n d a .  Tomo l. 
- Terccn pane: La poblacion colonial 
- Cuma pane: La poblacion del siglo XIX 

Toma I I .  
- Quinta parte: La poblacion contempo~nea 

Manuel Gamio considero realizar proyectos similares en otras zonas que, en 

conjunto, sintetizaban tanto "las diversas caracteristicas historicas, raciales, culturales, 

economicas y linguisticas de la poblacion total de la Republica" como "los diversos aspectos 

fisicos, climatericos y biologicos del territorio nacional."" Asi, las regiones "tipicas" a 

investigar eran: 

l .  Mexico, Hidalgo. Puebla y Tlaxcala 
2. Chihuahua y Coahuila 
3. Baja Calirornia 
4. Sonam y Sinaloa 
S. Yucatan y Quintana Roo 

h. Chiapas 
7. Tabasco y Campeche 
8. Veracruz y Tamaulipas 
9. Queretam y Guamiuato 
10. Jalisco y Michoacan 

Sin embargo, como se menciono en lineas anteriores, esta investigacion 

interdisciplinar, solo se llevo a cabo en el Valle de Teotihuacan, perteneciente a la primer 

zona; y aunque estuvo a punto de  concebirse un proyecto parecido en el Valle de Oaxaca, 

"Manuel Gamio, Fotjmdo Poiiio (Pm Nociondismo) (antes eidado). p. 28. 
'' Manuel Gamia. -lntmdueeion" en Lapoblocion del Volle de Tmtihuocon ... (anta cido),  p. XI. 
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este fue tnincado por la "veleidosa politica mexicana" que limito la labor de Manuel Gamio 

al frente de la Direccion de ~nt ropolog ia?~ 

La amplitud de la investigacion sobre el Valle de Teotihuacan, estuvo encauzada a 

determinar, con base en los resultados, cuales eran las principales necesidades de la 

poblacion y que elementos promoverian su mejoramiento. En este sentido este trabajo 

interdisciplinar, unio los estudios, historicos, geograficos y etnograficos, con la intencion de 

proponer algunas soluciones para "el problema indio"; sin embargo, sena en una decada 

posterior cuando las propuestas se convcttirian en iniciativas. 

L a  extension del texto La poblucion del Valle de Teotihiiacan. me ha obligado a 

considerar unicamente algunos elementos que me parecen esenciales en cuanto al objetivo 

fundamental que encauzo a la misma, los cuales estuvieron presentes en trabajos posteriores 

del autor y, de igual manera, se relacionaron intrinsecamente con las discusiones del 

ambiente politico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, al cual se ha hecho 

alusion en la parte inicial de este capitulo. 

Asi, entre los problemas que habian ocasionado el "atmso de 400 anos" de los 

indigenas, sobre los cuales era necesario trabajar para promover el progreso en estas 

poblaciones y en consecuencia el de la nacion, se encontraban: la alimentacion, la educacion 

y la heterogeneidad racial. 

4.3.3.1. Elproblema de la alimentacidn. 

A traves de los estudios realizados en la poblacion del Valle de Teotihuacan, Manuel Gamio 

establecio que, si bien la alimentacion implicaba un factor de desarrollo, los indigenas no se 

alimentaban bien no por carecer de recursos economicos sino por falta de costumbre hacia 

una "buena alimentacion": 

Hoy. como antes del dscubrimimto de America. la alimmtaciai de los indigniar de 
Teotihuaean esta esmcialmmte comtituida por el maiz y el chile, el pulque y, m 
ocasiones, d fniol. Individuos que han logrado elevar su nivel economico y que, por 
tanto. podoian alimentarse con pan, carne, etc., de., mi lo hacen. sino que conlinuan la 

2. Cf r  Lucio Mdim y Nuner, "Manuel Gamio, su magisterio excepcional" en Tres e n s y  sociologin>s.. (ants 
citado), p. 76. 
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dieta que siempre acostumbraron. Esto no es por su ccanomia, pero si por fuma de la 
coitumhrc y quini por falta de aptitud organica.'' 

Tiempo despues, Gamio plantearia soluciones practicas en cuanto al cambio de 

alimentacion, proponiendo e incluso logrando que en algunas poblaciones indigenas, se 

consumiera e l f i i jo l  soya cuyo suministro no presentaba grandes dificultades y, sobre todo, 

contribuiria a contrarrestar la "anormalidad biologica de las poblaciones indigenas, 

ocasionada por la "escasez y poca variedad de su dieta carente "de varios elementos 

indispensables como los contenidos en la carne, la leche, el pan y los  huevo^."'^ Pero, es 

importante no dejar de tomar en cuenta que tanto esta iniciativa como otras, fueron posibles 

debido a las investigaciones previas sobre las poblaciones indigenas, como la del Valle de 

Teotihuacan. 

4.3.3.2. Elproblema de la educacnin 

Por otra parte, Manuel Gamio considero que al problema de alimentacion subyacia 

el de la educacion. dado que el desarrollo intelectual dependia de una buena nutricion. En 

este sentido, era indispensable resolver primero el de la alimentacion, de esta manera Gamio 

se manifesto contra quienes consideraban al alfabetismo como "panacea": 

Esta poblaci6n. que. [..] esta relativamente educada. debma pmentar tambien un estado 
de d w m l l o  fisico e intelectual relativamente satisfactorio; p ~ o  [ . . ]  deficiencia 
alimenticia. habitacion e indumentaria elementales; labor excesiva y salario intimo; 
insuliciencia industrial. decadencia anislica, intenso fanatismo, elc., eic.. constituyen el 
negro cuadro que preside la vida miserable de esta poblacion. [...] la mejoria de la 
poblacion de Tealihuacan. como la de todas las de la Republica. debe hacme de 
contonnidad con un plan integral: mejoramiento economico. racial, moral, educativo, 
etc.. elc.. y no salamenteen el educativo!' 

De hecho la educacion, para que diera resultados, no solo debia adscribirse a un plan 

integral, sino que en si misma tenia que implicar uno, lo cual fue reflexionado por Gamio 

desde Forjando Patria; 

"Manuel Gamio. '.lntmduceion" en Lopoblacion del Volle de Teotihuocun (antes citado), p. XXIX. 
"Manuel Gamio, Hano un M&ko nuevo Problemas sociales, Mexico, 1935, p. 88. 
" Manuel Gamio. -'lntmduceion" en LapoblociGn del Volle de TeolUuocan . (anta citado), pp. XXXII-XXXIII. 
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Es insignificante la informacion que hay ~rlativa a grupos que fonnan millones de 
habitante idigenas y mestizos. de rvolucion remada. Citaremos alpunos ejemplos: 
conocmos las cifras de la poblacion total. pero ignonnms en que pmporciones la 
integran el pnipo de raza indigrna. el de blanca y el de mestiza. y no sahems cuantos 
habitantes estan it icopmdos a la cxisteocia de tipo cultunl inodcmo. cujnlos a la vida 
retrasada de caiActri. iutktono. y cuaiilos it la que puede deiiorninaisr civilimciOn ininta. 
p u e  comprende aponacione de aquella y de ata: los Uiiicos datos. de muy escasa 
significacion. con que contamos. son los constituidos por el iiumrm de individuos que 
respectivamente hablan lengua apadula. idiomas y dialcctas indigrmr. e idiomas 
cxtraniem~.'~ 

La forma en que Gamio intento resolver el problema de la verosimilitud de los 

indices de poblacion, para el caso del Valle de Teotihuacan, fue proponer la elaboracion de 

un censo, basado en las obsewaciones fisicas de los individuos que conformaban a la 

poblacion. De esta manera, los estudios antropometricos ocuparon un lugar esencial en dicha 

investigacion. 

4.3.3.3.1. Los estudios antropometricos 

Gamio se dio a la tarea de elaborar un censo de caracter provisional a cargo de personas que 

poseyeran algunos conocimientos antropologicos: 

. s e  decidi6 hacer una clarificacion piimaria de aquellos t m  gnipm. de acuerdo con el 
aspecto fisico exterior de I m  habitantes. Dques. al hacer detenidamente el estudio del 
t i a i  fisico de los mismos. sr invat ior ia con metodo cientifico si la clarificacion de los 

El "metodo cientifico", consistio en la diferenciacion antropometrica entre los tres grupos de 

la poblacion mencionados con base en lo estipulado por Ale: ~rdlifka," "en sus catedras de 

"Manuel Gamio, Hona w MeXim nuevo Pmblemor socioles (antes citado), p. 6. 
111 Manuel Gamio. %tmduccion" en 01 mbl& del Valle de Tmilzuocdn ... (antes citado). P. XVII. 
" Es imponante b i o n a r  que ~ a n w i  Gamio no solo hizo hincapie m los estudios antm&mehicos de Hrdlifka 
sino que tambien. hizo referencia al argumento de a t e  autor con relacion a la negacion de la existencia del hombre 
prehistorica en America: 

No han faltado hipotesis mas o menm absurdas sobre la existmeia del hombre 
prehistorico mexicano: "el hombre del Penon. 'PI hombre de Tequixquiac", "el hombre 
de Chapala" y quien sabe cuantos oims fantasticos hombres fuemn puesta a discusion, lo 
que si hace un cuarto de siglo era disculpable. hoy resultl inadmisible y ridicula [...] 
Hrdlicka, el mas sabio de los opositores de tal teoria. demostro ya. con Btricto metodo 
cientifico, que de las investigaciones efectuad= hasta hoy se deduce que el hombre 
americano no es prehistorico sino cantanporaneo o moderno, concediendo por supuesto a 



Antropologia Fisica en el Museo Nacional de Arqueolo_eia, Historia y Etnologia", y en el 

metodo de Frederick Starr utilizado en su investigacion The Phpical Characrers qflndian of 

Sorrthein Mexico. Ya en la realizacion de los estudios Gamio fue auxiliado por Alberto N. 
., 

Chavez, miembro de la Direccion de Antropologia.'- 

Dos elementos importantes que permitieron hacer dicha diferenciacion fueron, tanto 

las medidas como las fotografias antropometricas tomadas a los habitantes de la poblacion. 

Respecto a las primeras: 

Fue ~reeiso COtICre<aBe a tomar tan solo veinticuatm de la medidas emmlmente - 
aceptadas, prescindiendo de algunas a pesar de su imponanciv reconocida, debido a que 
no fue [sic) dable obt- m Mexico los aparatos nmewios pan efectuadas." 

Asi, las medidas tomadas fueron las siguientes: 

l .  Talla 
2. Busto 
3. Diametro biacmmial 
4. Diamerm m-posterior maximo del tOrax 
5 .  Diametm transvmo maximo del torax 
6.  Bnza 
7. Longind maxima de la mano izquinda 
8. Anchura maxima de la mno irquienla 
9. Longitud maxima del pieizquierdo 
10. Anchura maxima del pie iquierdo 
11. Circunf-ia maxima de la pantorrilla 

izquierda 
12. Diametm =mero-posterior maximo de la 

cabca 

13. Diamelm transv- maximo de la cabeza 
14. Longitud fmntal minima 
15. Diametm hi-ziwmatico maximo 

2 1. Anchun maxima de la nariz 
22. Anchura maximade la baca 
23. Fue= muscular de la mam d m l m  

(presiOn) 
24. Fucim muscular de la mano izquida 

(pmMn) 

mos dos ultimos teminos su acepcion geologica. (Manuel Gamio. Forjando Po/& 
(antes citado), pp. 97-98). 

Ademas de la garantia de citar a dicho ~enonaje, Gamio mpiao algunas ptuebas que pemitian reflexionar sobre la 
inexistencia del h o m k  mhista"co en America. lo cual desamllo amotiamente m el texto citado. 

Por otra pmc. si  hcn argumml"cimifieamemr d h 4 w  mencionado. wmbirn m invcqigarcl 
ongm de lo Cultun Madm de AmZnrd. rr drrir. de los pnmnos pohhdom Cli Mmud Gamio. 7he Sequenw o/ 
Cu1n~e.c in Mcwi.. (lomildo de la Amecan Anthn>piluptsti. Wmhingtm. %nlumrn ?h. n h r m  3. julio-rptimhrc. 
1 9 2 4 . ~ .  307-322. 
" Manuel Gamio, "La poblacion pnhispanica m Lopohlaeion del Volle de Teolihuach . (antes citado), tomo l. 
volumen pnmem. segunda parte, p. 152. 
" Ibid. 
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Para llevar a cabo las mediciones se agrupo a la poblacion de acuerdo con el censo y 

"atendiendo a su aspecto fisico exterior, esto es, al color de la piel y del pelo, a la clase del 

mismo, a la presencia o defecto de barba y bigote, a la inclinacion de los ojos, etc."" 

Manuel Gamio, al igual que aquellos quienes se ocuparon en realizar medidas 

antropornetricas a los grupos indigenas, tambien tuvo que ingeniarselas para conseguir los 

datos, asi que argumento a quienes serian medidos, que dicha labor estaba relacionada con 

"estudios medicos". De igual manera considero absurda la resistencia a las mediciones, pues 

los hombres demostraban renuencia a causa de que pensaban que el dejarse medir, era un 

primer paso para que los engancharan al servicio militar; y en el caso de las mujeres, era 

"corriente la creencia supersticiosa de que podrian aduenarse de ellas en cuerpo y alma por el 

simple hacho de medirlas."" 

Por otra parte, como "complemento" de la investigacion, se tomaron fotogmfias en 

formato de frente y perfil, las cuales resaltaban los rasgos raciales que permitian diferenciar 

entre un grupo y otro, pero especialmente entre indigenas y mestizos (imagenes 124-129). 

A Imagen 124. 'a): Tipo de hombre indigena del Valle de Teotihuacan". El fotogmfiado. segun Gamio. porta una 
camisa que no m pne dd  "atuendo indigm", pues ellas "m tiempos precedentes se hallaban casi desnudos." 
A b Imagen 125. -b): Tipo de hambre indigma del Valle de Tmtihuacan". 

Fumte: Manuel Gamio. "La poblacion mt~nporanea" m La poblacion del Volle de Teolihuoc<jn. El medio en que 
se ho desorrollodo Su e!ducion elnieo y social. hieiolivm pora procurar su rnejoromienro, Mexico, Direccion de 
lall- graficos depcndienfe de la S~retaria de Educacion Publica. volumen segundo. tomo II. quinta pne, 1922, 
laminas40 y 41 situadas entre las paginas 152 y 153. 



A Imagen 126. -b.- Tipo de mujn indigm del Valle de Tmtihuacan" 

A b l m a g n  127. 'b): Tipo de mujer indigena del Valle de TRitihuacan-. A dif-ia las dmas fotografiar. d 
fondo neutro es UM p a d  y noma manta. 

Almigen 128.%).- Tipode hombre mestizo del Valle de TentihuacaR 

A b l m p n  129. *b).- Tipo de hombre matizo dd Valle de Teotihuacan" 

Fumte: Manuel Gamio, .'La poblacion contemporaneanea' en Lo poMociOn del Valle de Jeo~ihuocon. El medio en qw 
se ha desorrollodo. Su rioluciOn ernico .v smiol. Inicio~iwx pompmurar su mejoramienlo, Mexico. Dimcion de 
talleres glafieos dependiente de la Ssreiaria de Educacion Riblica. volumen segundo, tomo 11. quinta parte. 11922. 
Iaminas45.48 y 50 simdas entre las paginar 152 y 153. 

Como se puede observar, las fotografias mantuvieron los fondos neuims y el 

acercamiento de los sujetos, de esta manera resaltaban aquellos elementos fisicos que 

determinaban el caracter racial de los pobladores del Valle de Teohhuacan. Es importante 

tomar en cuenta que Gamio expreso haber seleccionado las fotografias que mejor 

caracterizaban a los indigenas y mestizos; la importancia de este dato radica en el hecho de 



percibir un esfereotipo de ambos gmpos; asi, las fotografias de los mestizos, por ejemplo, 

representan a hombres con barba y bigote abundantes, un rasgo considerado occidental que 

de alguna manera demostraba un proceso de miscegenacion. Por otra parte tambien el 

atuendo tuvo gran importancia pues como puede observarse en la imagen 125, el "indigena" 

porta un sarape, una prenda "tipica" de los "indios". 

Finalmente, tanto las mediciones como las fotografias promovieron la creacion de 

modelos tipo que definieron cientificamente las caracteristicas raciales de cada En 

este sentido, es que podemos encontrar en Manuel Gamio una continuidad del pensamiento 

evolucionista, pues las fotografias por ejemplo, demostraban un avance progresivo de la 

poblacion en el hecho de acercarse a la "blanquitud" a traves del mestizaje. Por otra parre, 

tambien encontramos una manera diferente de contribuir al desarrollo de las poblaciones 

indigenas, pues como ya se ha mencionado, el registro de las diferentes "razas.' que 

habitaban en el Valle de Teotihuacan, fue elaborado con la intencion de reconocer el 

porcentaje que ocupaba cada una y en consecuencia, establecer tacticas que promovieran su 

desarrollo, una de  ellas fue precisamente el hecho de promover el mestizaje. 

4.3.3.4. El impacto internacional de "La poblacion del Valle de Teotilruacun': 

Todos los problemas planteados e incluso las propuestas originadas a partir de las 

investigaciones en el Valle de Teotihuacan tuvieron un alcance imporrante y no solo por la 

informacion adquirida sino que la investigacion en si causo impresion a nivel internacional 

Ih Cabe meneimr que la mrea de realizar medidas anfmpomemcas, por parte de Manuel Gamio, para d n m i n a r  la 
roza; no solo se llevo a cabo en las investigaciones sobre la poblacion del Valle de Tmihuacan. En 1921, an t a  de  
la oublicacion de dicha obra. Gamia fue convacado a formar mane del iurado c a l i f d r  del certamen de "la lndia 
Bonita"; su participacion consistina en evaluar la "autenticidad indigena" de las panicipantec a traves del analisis de  
elementos culturales y tambien raciales. Para un mayor detalle acerca de la implicaciona de este concurso en la 
conformacion de estersotipos indigenas femminm y sobre todo, la pallicipaeion de Manuel Gamio en tal evento; 
cfr. Apen Ruiz, "Nacion y ghem en el M&ieo Porrevolucionario: 'La india bonita' y Manuel GamiO' en Signos 
Historims. numero 5 ,  enero-junio, 2001, pp. 55-86: Rick A. Lopez -Tne lndia Bonita Contest of 1921 and the 
Ethnicization of Mnican National Culnirt' en Hijpanic Ame"con Hirloricol Revien. h k e  Univmity Pms, 2002. 
pp. 291-328; y, Adtiana Zavala, "De Santa a India Bonita. &m, rara y modernidad m la ciudzd de  Mexico, 
1921". en Maria T- Femenda Aceves. C a m m  Ramos y Susie Poner (emrds.). Orden social e identidad de  
genero en Mexico, siglos XlX y XY. Mexico, Cenm de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia 
Social (CIESASYUnivasidad deGuadalajara. 2M16,pp. 149-187. 



Asi, para demostrar el hecho, Manuel Gamio publico un texto que contenia 

opiniones nacionales y extranjeras sobre la investigacion." El creyo importante realizar la 

compilacion de comentarios debido a que en ellos se ponia a Mexico como pionero en tales 

investigaciones, lo cual implicaba un honor y "prestigio nacional". 

Por otra pane, se considero importante dicha publicacion porque: 

las opiniones y juicios criticos mitidas. no solo mcomian los meiodos cimtificos que 
m i d e n  a las investigaciones contenidas en la obra. las innovaciones sa'ialer 
implantadas y las resultados practicos obtenidos, sino que en varios de los mas 
connotados juicios de pmcedeneia extranien se sugiere a vaiias naciones que imiten el 
pmcedmde Mexico en pm del bimestar y del pwreso de sus respectivos pueblos, lo que, 

, indudablemente. satisfara a la cancierria nacional.'" 

Cabe mencionar tambien que las opiniones eran de paises tanto americanos como europeos, 

lo cual demuestra la gran difusion del texto, el cual fue distribuido "entre instituciones y 

personalidades cientificas de Mexico y de paises extranjeros", ademas de que algunos 

ejemplares fueron puestos a la mitad de su costo con el objetivo de promover una mayor 

difusion. 

Dicho impacto internacional signiticaria un precedente que alentaria a la realizacion 

del proyecto internacional indigenista que en anos posteriores plantearia Manuel Gamio. 

4.3.4. "Hacia un MPrico nuevo"y elproyecto internacional indigenista. 

En el texto titulado Hacia un Merico nuevo es posible observar un cambio en la trayectoria 

intelectual de Manuel Gamio pues mostro un mayor interes por institucionalizar "el 

problema indio" que por continuar las investigaciones integrales como la del Valle de 

Teotihuacan, en este sentido, el antropologo fue cediendo paso al burocrata. Gamio enfatizo 

el compromiso que debia establecer el gobierno mexicano para con las poblaciones indigenas 

mas que la propia antropologia, l o  cual no quiere decir que esta no fuera empleada como un 

medio para entablarlo, argumento que tuvo precedentes en Forjando Patria: 

" Manuel Gamio. Dpiniones y juicios crhicor sobm la obro La pblocion del Volle de Teorihuocon, Mexico, 
Imprenta dc la Di-ion de Eshidios Geograficos y Climatologicos. 1924. 
'* Ibid., p. 2. 
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La Antropolagia en su verdadero. amplio concepto. debe ser el com~imiento basico pan 
el desempeno del buen gobiem. ya que por medio de ella se conoce a la pob1aci"n que a 
la materia prima con que w gobierna y pan quien se gohienia. Por medio de la 
Antmpolopia se caractmizan la natunlela abstneta y fisica de los homhm y de los 
pueblos y se deducen los indios apnipiados pan fvcililvrla un d~.nnollo evolutivo 
n ~ m u l . ' ~  

Asi, a pesar de que Gamio continuo argumentando el compromiso social de la 

antropologia y de la importancia de conocer a las poblaciones indigenas a traves de la 

etnografia con el proposito de "mejora? sus condiciones sociales; lo cierto es que dicho 

proposito comenzo a fortalecerse mas teoricamente que en la practica. El contexto 

posrevolucionario, impregnado de nacionalismo, promovio en Gamio la iniciativa para 

constiuir una "sociedad nueva", dejando atras la anoranza por el pasado y el proteccionismo 

por el presente; interesandose de manera primordial por definir un proyecto para el f u t ~ r n . ~  

Por otra parte, Gamio se propuso impulsar, ya no solo el mejoramiento de las 

poblaciones indigenas mexicanas sino tambien de las que se hallaban en algunos lugares de  

America Latina. sin embargo, tambien seria una iniciativa burocratizada, pues el medio a 

traves del cual se organizanan proyectos para ello seria un instituto de caracter internacional 

en el cual se concentranan un grupo de personas especializadas quienes se encargarian de 

crear las iniciativas; fue asi que surgio el Instituto lndigenista Interamericano. 

De alguna manera, la proyeccion internacional de un plan encauzado a mejomr las 

condiciones de los pueblos indigenai, estuvo relacionada con el ideal de un "Mexico 

Nuevo", un Mexico que dena el ejemplo a seguir, pues como ya se menciono con 

anterioridad, entre las intenciones por publicar las opiniones extranjeras en tomo a las 

investigaciones del Valle de Teotihuacan, estaba que otros paises estudiaran a sus 

poblaciones indigenas con el objetivo de  "mejorar" sus condiciones. 

Al igual que para el caso mexicano, Gamio expuso la importancia de conocer en 

primer lugar, las condiciones sociales de los pueblos "indo-ibericos" para construir tacticas 

adecuadas que promovieran eficazmente su "biene~taI".~' 

1" Manuel Gamio, Foiando Potria (ames citado), p.23. 
411 Luis Villoro, "Pnsentaciod' en Manuel Gamio. Hacia un Mexico Nueia. Problemnr Soaales (antes citado), p. 
10. 
" Entre las medida propuestas por Gamio m tomoa ello se ~>contnhan: establecer instituciones que se dedicaran a 
ensenar metodos p a n  estudiar a las poblaciones "primitiws7, incrementar el numero de p m f s o r s  incluso 
exttanjems si era necesario; que las invstigacimes no se limitaran a determinar las canmeristieas etnicas. sociales, 
cultumles, psiquicas, economicas de los gnipos indigenas sino que tambien atendimn el "ascenso evolutivo" de una 



4.3.4.1. "La anormal wnlucion <le lospuchlos indo-ibericos" 

Como un preambulo hacia el conocimiento de la composicion etnica de los pabes 

latinoamericanos, una de las iniciativas fundamentales: Manuel Gamio los clasifico en tres 

gNpOS: 

1.- Paises con poblaciones compuestas fu&mentalinmle 'por elementos etnicos de filiacion india blanca y 
mestiza. como Mexico. Guatemala. Peni. Bolivia. eic..  
2 - Paiccc c o n  pnhlxion es hlancd odcunpin cun>pn> en gran nwyoria. cuino Arg'nlina y Unigua) 
3 - Plixr m que lunlamntalnienie a i s i o i  chmciiim h l ~ n w ~ .  n r p n .  indigam y m r w r m  dc umc y de utm. 
como Brasil. o b i m  blaneos, negms y mulatos como Cubt." 

Tal clasificacion se baso en la apariencia fisica de los pobladores, pues para ese entonces 

Gamio consideraba que era definitiva la inexactitud de los censos que consideraban como 

elemento clasificatorio a los "idiomas": 

El e- etnico a mucho mas imponante qw el linguistico. en primer lugar. p ~ q u e  los 
idiomas y dialectos autaelmos estan siendo rapidamente substituidos [sic] por el espanol 
oue m m cenano futuro o r w a l e d  del todo. en tanto aue las caracim'sticas nciales 
indig- persisten insistentemmte en un alto porcentaje de tales poblaciones." 

A partir de las proporciones asumidas, Gamio determino que el mestizaje era una de 

las principales soluciones al "problema indio" que no solo limitaba el progreso de Mexico 

sino implicaba una problematica internacional. Por otra parte, se penso que el problema de la 

existencia de mayonas indigenas tuvo origenes desde que durante la colonizacion no se 
o 

"'efectuo" exitosamente el mestizaje: 

Si h m e  la Conquista y la Colonia se hubiesen fundido amonicamente, a decir. con 
muhm pmvecho, los el-tos etnicos y las civilizaciones de origen espanol om las de 
tipo indignra, la poblacion actual de Mexico y las de los paises siidares incluidos en el 
pnmero de los gnipos antes citadas. habrian evolucionado nomalmente y seria" mas 
num-. homogeneas, cultas y ricas: pem desgraciadamente. el curso qw sigui6 tal 
hisian . asi como los resultados aue omduio. f u m  b i m  distintos. El rontacto m i a l  . .  . 
estuvo b i m  lejos de ser agenico y poi- lo tanto el pmducto del mestizaje surgio 
defectuosa y lentamente. Esto explica por que m Guatemala, P d ,  M h i m  y otros paises 
tadavia el ekmmto de rara indigena probablemente persiste m pmpoxiones que varia" 

familia o poblacion indigena. Cfr. Mamel Gamio, Sugeslione-S poro e l  estudio de los pobloOoner ptimiliva en lor 
p k e s  indo-ibericm de America, Roma, laihm Polignfico dello Siato. 1932. pp. 5-6. 
a Manuel Gamio. Ha& un Me*m nuevo. Pmbkmas sociales (antes citado). D. 13. 



desde el 40% a1 70% del total y no se ha podido homogmeim la pnhlacion por medio del 
inestilqjr durante cuatro siglos." 

Ante tal situacion, una de las propuestas planteadas para dar solucion al hecho de 

que aun hubiera un gran porcentaje de poblacion indigena cuyas '.limitaciones" raciales y 

culturales, representaban un problema para las naciones latinoamericanas; se postulo como 

esencial homogeneizar a las poblaciones a traves del mestizaje intensificando la migracion 

extranjera. 

En el hitum, los paises de la America Latina pueden dar cabida a centenares de millones 
de inmigrantes, peto para ello es pmviamentr n~esario resolver un dificil pmblema de 
medicina y de higime. larca m la que deben colaborar tanto los p a i s ~  de inmigracion 
como los de emigracion: hay que extirpar el paludinino y olms rnfennedads tmpicales y 
contrarrestar positivamente las e f ~ t o s  del clima rn las zonas calidas que por su gran 
potencialidad agncola. su riquaa en ieeursos naturalr'. y su actual reducidisima 
poblacion .pueden llegar a ser la ideal tierra de pmrnision para las masas inmigmntes." 

De esta manera, la adaptacion de los inmigrantes fue otra de las causas por las 

cuales el mestizaje no prospero en Mexico y en los paises "del primer grupo", pues a 

diferencia de ellos, en Estado Unidos y Argentina, "cuyas caracteristicas climaticas tenian 

parecido con las regiones de Europa", los migrantes habian resultado favorecidos.* Este y 

otros problemas serian discutidos en las sesiones que tomanan lugar en el Instituto 

Indigenista Interamericano con cede en Mexico. 

4.3.4.2. ML~ico:pionero de las iniciativaspara el "mejoramiento" de las poblaciones 

indigenas. Lo institucionolizacion del '>problema indio" u travis de la creacion del 

Instituto I n d i p i s t a  Interamericano 

En 1940 se efectuo el Primer Congreso Indigenista lnteramericano de Patlcuaro, el cual dio 

origen al Instituto Indigenista lnteramericano con cede en Mexico D. F., donde fue 

promovida la creacion de Institutos Indigenistas Nacionales en todo el continente." 

lbid., p. 16. 
" Ihid., p. 13. 

Ibid. 



En el apartado en tomo al programa y las funciones del Instituto fue senalado que: 

El objeto esencial del Instituto lntenmericano es el de elaborar. coordinar y aplicar. 
d i m w  o indirecwmente. las medidas adecuadas y ~ k i i v a s  que swn nrcesarivs pan 
satisfacer las necesidades y las lqitiinas xspisdeiom de la pnblacion auloilona 
americana, y contando pan ello con el concurso de los paises del Continmte, de su 
Imtihitos lndigenistas naciomles y de las instiiucioncs piivadas e individuos que se 
preocupan por el bienestar de los abotigenmJX 

De esta manera, las cuotas que debian aportar los paises contratantes, Colombia, 

Ecuador, E l  Salvador, Estados Unidos, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Peni, y posteriormente Costa Rica y la Republica Dominicana: estaban exclusivamente 

destinadas para cubrir los sueldos del Director, del personal y de los representantes del 

Instituto en otros paises; pues la concentracion de recursos para el "mejoramiento" de las 

condiciones de vida de las poblaciones indigenas, quedaria a cargo de los gobiernos de los 

paises en donde se emprendian tales proyectos. 

Como ya se habia mencionado en lineas anteriores, asi como para el caso mexicano 

se postulo como esencial el conocimiento de las poblaciones indigenas con el objeto de crear 

tacticas que promovieran su "mejoramiento"; tambien para el caso de las poblaciones 

indigenas latinoamericanas, en terminos generales, se planteo como importante dicha 

iniciativa, la cual fue por supuesto, una propuesta dentro del Instituto: 

Uno de los mas saos  obstaculos con que tmpiaan quienes s t i n  empenados en mejorar 
las mis~ables condiciones m que vegetan la gnn  mayoria de los idgenas que habitan el 
Continente, consiste en que mn frecuencia d a o n o c m  el modo de pensar de Rtos, no 
saben que desean n i  a que aqGran, ignoran par que ca- diseune su mentalidad y hacia 
que me<a se dirigen sus propositos mhs intimas. En muchas ocasiones a t a  ignorancia 
hace incurrir m la implantacion de medidas exdiear e inadecuadas que. lejos de 
favorecer al indigena, acarrean resultados contnpmducmtes.* 

Entre las acciones promovidas para mejorar la condicion de los indigenas con base en el 

estudio previo de las mismas, se encontraba el considerar la "personalidad indigena" a t ravk  

de los antecedentes historicos, el estudio del medio bio-geografico para determinar el 

desarrollo biologico, economico y cultural en terminos de "normal" o "anormal"; tambien sc 

Ediciones del Institulo Nacional Indigmista IntmmRicaw, 1944. (Veniones en Espanol. Ingles y Pomigua). p. 3 
de la veisian m espanol. 

Ibid. 
Ibid., p. 9. 



promovio la inversion en programas musicales interamencanos y en grabacion de musica 

indigena; entrenamiento en metodos elementales sanitarios a practicantes indigenas. 
50 conservacion de suelos y exposicion de artes indigenas interamericanas. 

Por otra parte, aunque Manuel Gamio expreso que el "mejoramiento" de tales 

poblaciones no tenia que ver con un mejoramiento racial sino social y economico, no se 

abstuvo de considerar que eran poco evolucionadas, lo cual denoto una actitud 

discriminatoria: 

La tendencia Msica de este Inriituto no S la de mejonr el tipo racial de los abo~gmes, 
sino satisfacm las necesidades y aspimiones biol~icas.  economicas y cultunles de los 
_onipos que vegetan oi las mas bajas aapas de evolucion. sin pamr mientes en que su tipo 
ncial sea el indigena puro o bien el matizo cn cualquien de sus gradaeiona." 

Un argumento en cierto sentido contndictorio dado que entre los principales objetivos que 

implicaba el "mejorar" a las poblaciones se encontmba el hecho de promover el mestizaje 

precisamente p a n  "mejorar" la raza. 

" Manuel Gamio, 'Consideraciones sobre el pmblema indigena en America'., Am&ico Indigmo, a b d  de 1942 en 
Considernciones robm elpmblemo indigena, Mexico, Ediciones del Instituto lndigenista Intaamencario, 1948, p. 
2. l*Recooilacion de  los Edilonsler v Aninrlm aue Manuel Gmio  oublico en Ameneo lndieens v Boletin - ,  
hd;p&, desde marzo de 1942 a la f a h a  (1948),'elabora& por el consejo Directivo y el Comite Ejecutivo del 
Instituto lndigenista Intmmmicano). 

252 



Se puede decir que la idea de Gamio en tomo a contribuir con el "mejoramiento" de las 

poblaciones indizenas, si bien empezo como un compromiso con la patria mexicana, 

posteriormente tuvo un cauce internacional. En este sentido la concepcion de las poblaciones 

indigenas como retrasadas se fue construyendo como un estei-eoripo lutinournericuno, lo cual 

de alguna manera consolido a los paises que padecian el mismo "problema" como una sola 

nacion, unida para hacer frente a tal dificultad, la cual habia sido anastrada "desde hace 400 

afios". Asi, la alternativa de integrar a los gmpos indigenas a la "modernidad", estuvo 

impregnada de posturas ambivalentes, pues por un lado, se penso en el mestizaje como una 

"solucion total" a traves de la cual se impulsaria tanto el desarrollo como la desaparicion de 

los "indios", y por otro, se demostraba un aprecio por ellos como pueblos autoctonos de 

America, vistos tambien como una gran masa que padecia niiseiables condiciones y que no 

era autosuticienre para resolver sus "problemas" por lo cual tenia que ser apoyada desde 

afuera, mision que en un inicio fue designada a los antropologos y despues a los hombres de 

Estado. 

Es posible plantear que Manuel Gamio tuvo la oportunidad de poner a Mexico como 

el pionero en dar solucion al "pmhlema indio" y como el ejemplo a seguir por parte de otros 

paises del Continente Americano. debido a las implicaciones que trajo consigo la Revolucion 

&lcricana, puesto quc Ju~aiiis ti pxiado posiewluci.xi~:.io se con!;n;plai-i>ii inicialiias 

sociales que representaban precisamente el compromiso revolucionario entablado con los 

sectores populares, entre los cuales se encontraban los pueblos indigenas. 

Finalmente, la trayectoria intelectual de Manuel Gamio, es un medio que muestra 

como algunos de los compromisos revolucionarios fueron institucionalizados y en 

consecuencia convertidos en postulados teoricos cuya praxis se fue postergando y finalmente 

diluyendose. Asi, vemos que Gamio al inicio de su carrera como antropologo tuvo la 

capacidad de combinar la teoria con la praxis cuya maxima expresion fue la investigacion 

integral en el Valle de Teotihuacan; mientras que al "final", encontramos un Gamio 

preocupado por consolidar la Nacion Mexicana a traves de un impulso hacia la 

homogeneidad cultural, para lo cual propuso como medida el proceso de mestizaje y no solo 

como una medida nacional sino trasnacional, logrando con ello mas que un "mejoramiento" 



para las poblaciones indigenas de America, una manera de aislarlas, a traves de la 

construccion de un estereotipo el cual las relego al olvido, instaurandose los mestizos como 

una identidad nacional latinoamericana de manera primordial. De esta manera el tan deseado 

"mejoramiento" de las poblaciones indigenas, ya no solo de Mexico sino de America, fue 

convirtiendose en un plan con un futuro inalcanzable. 



Conclusiones 

A pesar de que en el ano de 1969 se proclamo y entro en vigor la declaracion sobre la 

eliminacion de todas las formas de discriminacion racial' la cual. de alguna manera, estuvo 

circunscrita a "la controversia sobre la pretendida validez cientifica de las teorias racistas;"' 

en la praxis, las actitudes de discriminacion y racismo se mantuvieron y mantienen vigentes. 

Un hecho que puede considerarse como una muestra de la vigencia del racismo son 

los levantamientos indigenas en America Latina, dentro de los cuales tomo lugar el 

levantamiento de 1994 en Chiapas, cuya importancia se deja ver en la proliferacion de 

estudios que de el se han producido en tomo a la renovacion del "problema indio" planteado 

a finales del siglo XIX y reformulado en el siglo XX como "la cuestion indigenam.' 

Esta investigacion se ha sumado a los estudios encauzados a comprender un proceso 

tan complejo como lo  es el racismo y debido a que existen divenas manifestaciones de tal 

proceso, este trabajo estuvo limitado al estudio de algunas investigaciones etnograficas 

realizadas en Mexico entre los anos de 1890 y 1920. 

Asi, como se ha mostrado a lo  largo de este trabajo, el estudio del desarrollo de la 

antropologia como ciencia, en Mexico, constituye un medio para observar como se fue 

construyendo un estereotipo del "indigena mexicano" que en terminos historicos ha tenido 

un peso muy importante en la manen en que "generalmente" se concibc a estos grupos, lo  

cual es una de las causas de la discriminacion que ha mantenido una justificacion "cientifica" 

que descansa sobre los resultados en tomo a los estudios raciales decimononicos. 

Las observaciones de algunos antropologos extranjeros, producto de sus jornadas 

etnograficas con las poblaciones indigenas de Mexico, entre la ultima decada del siglo XiX y 

la primera del siglo XX; les proporcionaron elementos para determinar cuales eran las 

caractensticas que definian al "indio" y que le daban un lugar en el genero humano. De esta 

'Ch.. supra, m>ta 3pp. 105-106. 
' Alicia Canellam. *Anhopologia y mimo m Mhim" m Deracotos, Mexico, C m m  de lnvestigacinw y 
Esndios Superiores m Antmpologia Social, nlm 004, p. 3. Vmion elecltunica m Red& (Red de Revistar 
Cientiticas de Amen- latina y el Canbe. Espana y Portugal). 
' Cuy Rala1 hhipeyrm, "Antmpologos, &que han hecho del indio? m Lo onlropologiia rocionrl~rol en el M&im 
del rnilenio Burquedar. encumtros- lromiciones, Mexico, InaiNto Nacional Indigmisia, C m e j o  Nacional para la 
Cultura y las Ans ,  F d o  de Cultura Economica, 2002. 



manera, los antropologo$ extranjeros tratados en esta inwstisacion: Alei Hrdlitka. 

Frederick Starr, Carl Lumholtz y Leon Diguet; a traves de sus investieaciones definieron "al 

indio mexicano", contribuyendo con ello a la creacion de un estereotipo el cual no solo se 

puede observar a traves de las fotografias circunscritas a sus investigaciones sino tambien a 

traves de sus experiencias en el campo, las cuales manifestaron por escrito. 

Asi, recuperando el significado de estereotipo como el resultado de una relacion 

entre una imagen visual y una imagen mental,5 podemos decir que tanto las fotografias como 

las concepciones acerca de los grupos indigenas, representan una imagen visual construida a 

traves de una imagen mental predeterminada, es este caso, por los antropologos quienes 

centraban su atencion en los grupos indigenas. En este sentido, los antropologos "imprimian" 

en las fotografias y en sus escritos la manera en que ellos percibian a los "otros"; percepcion 

circunscrita a un ambiente epistemico en que la antmpologia comenzaba a consolidarse 

como una ciencia cuyo objetivo era estudiar a los "sin historia" para darles un lugar en la 

clasificacion de la familia del genero humano (como se ha mencionado), clasificacion que 

implico una jerarquizacion, pues como se ha senalado en el capitulo 2, el hecho de clasificar 

a las "diferentes razas humanas", una tarea de la antmpologia, tuvo relacion con la busqueda 

de un justificacion "cientifica" para la dominacion de las "razas inferiores". Por otra parte es 

importante aclarar que "racismd' y "xenofobia", aunque regularmente son procesos 

asociados que ocasionan discriminacion y violencia, tienen una dinamica historica diferente, 

mientras que el primero "surge" en el siglo XIX, sustentado cientificamente; la segunda, es 

posible que "haya existido siempre": solo que las maneras de expresarla han sido distintas a 

traves del tiempo. Si bien el "racismo" puede ser ocasionado por la "xenofobia", la 

"xenofobia" no precisamente implica "racismo" y mucho menos antes del siglo XIX. 

Algunos elementos que los antmpologos extranjeros percibieron de los indigenas 

con los que realizaron estudios y que constituyeron la materia prima para la conformacion d e  

un estereotipo, podemos encontrarlos tanto en las irnigenes como en algunos argumentos. 

Asi, recuperando algunos de esos elementos, los cuales se han mencionado a lo largo de  este 

' Cabe aclarar que el temino de "antmpolaga" se man j a  aqui ni un smtido muy psmcular, considerando como 
tales a quienes, indepmdientementede su fnmaci6n academica. mliramn estudios e<m&ficos con los indignias 
de Mexico. 
' Cfr sirpm, nata 5 del prefacio y nota 41 p. 120. 

Cfr. lmmmuel Wallerstein, "El legado de M-1: racismo y subdaamllo como dilemas" en lrnpenwr los 
ciencias socioles. Mexico, siglo veintiuno editores, 2003, pp. 88-1 14. 



trabajo, es posible presentar tal estereotipo, el cual se conformo con base en las ideas 

evolucionistas de la cuales no solo fueron partidarios los cuatro antropologos extranjeros que 

hemos tomado a consideracion sino tambien lo fue Nicolas Leon. Estereotipo que fue 

retomado por Manuel Gamio y, mas aun, establecido por el como una realidad; es decir, no 

como un conjunto de caracteristicas que definian al "indio" y que se encontraban de alguna 

manera en la "percepcion" sino como un conjunto de caracteristicas que existian en la 

realidad y que debian ser cambiadas a traves la praxis. 

Como una manera de representar la constitucion de ese estereotipo por parte de los 

antropologos "decimononicos" y la continuidad que le dio Gamio, se mostrara un "cuadro 

conceptual" de los elementos, percibidos por este conjunto de intelectuales, que de alguna 

manera fueron el soporte de la imagen de "lo indio". 

Uno de los primeros elementos que conforman el cuadro conceptual de un 

estereotipo de l o  indio, el cual tuvo un fuerte peso, fue la creencia de que los indigenas del 

"nuevo mundo" eran de descendencia asiatica, esta idea estuvo sustentada en los hallazgos 

tanto osteologicos como arqueologicos. Tal declaracion realizada por Ale5 Hrdlifka 

especialmente en su texto: Early Man in America: Whaf h o w  the Bones 10 Say?;  tuvo entre 

sus mas imponantes implicaciones; el hecho de "reconocer" que, por no decender de los 

europeos, el hombre americano constituia una "iaza inferior", pues los restos oscos 

pertenecientes al "hombre mas evolucionado" habian sido hallados en la geografia europea. 

Algunas consecuencias de estas "revelaciones" fuemn: que se hayan "congelado" las 

investigaciones en tomo a la busqueda del origen autoctono del hombre americano, puesto 

que se dio por hecho e l  paso del hombre asiatico por el estrecho de Bering, y por otra parte, 

tal creencia funciono como un factor que promovio el eurocentrismo. 

Asi, en comparacion con los europeos, los "nativos" americanos aparecian como 

"razas inferiores" a consecuencia de su "falta de evolucion". Cabe mencionar que tambien en 

el ambiente intelectual decimononico mexicano, fue reconocida la superioridad de la "raza 

europea", un ejemplo de ello, fueron los postulados de Bulnes en tomo a que el tipo de 

alimentacion implicaba un factor esencial en la "superioridad" o "inferioridad" de las razas; 

segun sus estudios al respecto, las "razas superiores" eran aquellas que consumian trigo (o 

sea los europeos), dado que este contenia un grado alto de nitrogeno el cual constituia una 



fuente importante de energia; en cambio, las razas consumidoras de maiz o arroz ( o sea los 

americanos y los asiaticos), debian su "inferioridad" al escaso consumo de nitrogeno 

encontrado en tales cereales. Y no solo Bulnes dio importancia a la alimentacion como un 

factor relacionado con la "inferioridad racial", tambien Justo Sierra compartio el argumento 

(como ya Iia sido mencionado al inicio del capitulo 4). 

Asi, la relacion entre la inferioridad de una raza y su alimentacion o mas bien 

"desnutricion", fue un argumento recuperado por Manuel Gamio, quien intento dar solucion 

a tal problema implementando el consumo de "frijol soya" en algunas poblaciones indigenas. 

En este sentido, la percepcion de la "inferioridad racial" en los indigenas mexicanos, fue un 

elemento que perduro por lo menos hasta los dias "gloriosos" del indigenisrno. 

El siguiente elemento que forma el cuadro del estereotipo, fue el hecho de 

considerar a los grupos indigenas "ignorantes, sospechosos, y poco progresistas"; aunque 

tales caractensticas fueron atribuidas particularmente a los indigenas otomies por parte de  

Frederick Starr, en realidad el autor percibia de tal manera a la mayoria sino es que a todos 

los gmpos con los que estuvo "conviviendo" durante sus jornadas etnograficas. Una de  las 

causas de haberlos considerado ignorantes y sospechosos (o bien desconfiados) fue el que 

ellos pusieran resistencia al hecho de ser fotografiados y medidos. Consideraba tales 

acciones, las cuales calificaba de  absurdas, como un "atentado" contra la ciencia. Cabe 

mencionar que estas "limitantes" para el trabajo etnografico de Starr fueron resueltas por el 

mismo al aprovechar sus relaciones con las autoridades, tanto locales como estatales, para 

obligar a los indigenas a ser medidos y fotografiados. 

Lo que Starr juzgo como "ignorancia", Nicolas Leon lo juzgo como "supersticion"; 

tambien consideraba absurdo el hecho de  que los indigenas se  opusieran a ser fotografiados, 

Leon establecio que tal aversion se debia que los indigenas creian que "perdian su alma o se 

desgraciaban sus intereses al dejarse retratar", tal "justificacion" fue considerada entonces 

como irracional. 

Por otra parte, la "falta de progreso" de los indigenas fue un factor relacionado, 

constantemente, con el "apego" de  los indigenas a sus "tradiciones". Un elemento que fue 

considerado como un medio para remediar el "atraso cultural" fue la educacion. Como se ha 

mencionado al inicio del capitulo 4, fueron varios los intelectuales que reflexionaron sobre la 

educacion como una solucion, y no solo en el siglo XIX, tambien Manuel Gamio opino que 



era necesario proveerla a las poblaciones indigenas; sin embargo, creia que no tenia sentido 

implementarla sin antes conocer a las poblaciones, pues la educacion debia implicar un 

proyecto integral. 

La connotacion de "primitivo" es otro de los elementos que forman el cuadro del 

estereotipo; los antropologos extranjeros veian en los indigenas a los "hombres de la Edad de 

Piedra", tal como lo determino Carl Lumholtz. Sin embargo, el concepto de "primitivo" tuvo 

contenidos ambivalentes, si bien para Ale5 Hrdlitka, Fredrick Starr, o incluso el mismo 

Lumholtz, y para Manuel Gamio (tiempo despues), el termino mencionado adquiria un 

contenido despectivo, en algunos momentos, ese mismo concepto implicaba un aprecio, 

debido a que se veia en los indigenas al "buen salvaje". Por ejemplo, Lumholtz en una 

reflexion en tomo al arte indigena establecio: "los salvajes, emplean el arte en lo que se 

fabrican para su vida diana, mientras el hombre civilizado requiere que se le induzca a la 

apreciacion artistica"; enseguida de tal asevemcion Lumholtz expreso una valorizacion del 

arte indigena por encima del arte "civilizado". 

Por otra parte, no solo el arte fue apreciado, sino todos aquellos elementos que a los 

antropologos les parecian exoticos, tal aprecio fue mas expresado por Carl Lumholtz y Leon 

Diguet, esto se debio a que ambos tuvieron una formacion apegada a la historia natural lo 

cual les permito observar con asombro las formas en que los indigenas se relacionaban con la 

naturaleza. 

Por otra parte, para Manuel Gamio, el concepto de "primitivo" estaba relacionado 

con "atraso civilizatono", el consideraba que los indigenas se habian quedado "estancados 

culturalmente" a partir del momento de la Conquista, pues "aunque hubo mestizaje" los 

indigenas siguieron siendo "primitivos". Cabe mencionar que, precisamente, el concepto de 

'pureza racial" tambien tuvo connotaciones ambivalentes, por un lado, los antropologos y 

algunos intelectuales, admiraban dicha pureza y por otro consideraban al "mestizaje" como 

un medio para "civilizar" a lo indigenas. En quienes fue reiterado dicho papel del mestizaje, 

fue principalmente en Andres Molina Enriquez y Manuel Gamio, y posteriormente en Jose 

Vasconcelos. 

Asi, el hecho de que existieran indios "puros" fue visto como un limitante para la 

"consmiccion de un naci6n", tal y como lo menciono Fredenck Starr; quien estimo que "5112 

del total de la poblacion eran indios puros". Manuel Gamio tambien considero como 



problema la cantidad de indigenas en el pais, de ahi el interes por determinar 

estadisticamente a la poblacion indigena, pues creia que para resolver el "problema", primero 

era necesario establecer su "magnitud". En este sentido era importante saber cuantos "indios" 

habia para determinar las "alternativas" que podrian tomarse. Como se puede observar, si 

bien en Manuel Gamio se "repiten" algunas premisas de los antropologos decimononicos. se 

puede notar una diferencia dado que los primeros no pasaban de la reflexion mientras que 

Gamio se dirigia a la praxis. 

En suma, el estereotipo del indigena mexicano cuyas connotaciones se relacionaban 

con "falta de evolucion", "ignorancia", "tradicionalismo y antimodemidad", "desnutricion", 

"analfabetismo", "alcoholismo", "estupidez", entre otros "elementos negativos, sobre los 

cuales se construyen la mayoria de  los estereotipos;"' dio lugar a la creacion de un "indio 

imaginario'' diferente del "indio real hist~rico",~ producto de una mirada occidental. 

Cabe reiterar que aunque hubo anotaciones "negativas" y "positivas" sobre los 

indigenas, como la aseveracion de "el buen salvaje", quien conservaba un estado "pristino e 

inmaculado"; se debe tomar en cuenta que mas que presentarse percepciones 

%ontradictorias", eran complementarias, pues el hecho de considerar a los indigenas como 

"salvajes" o como "inocentes" en comparacion a las "degeneradas civilizaciones", de alguna 

manera refuerza la connotacion de "inferioridad". 

Asi, dicho estereotipo c o n s t ~ i d o  con base en las connotaciones mencionadas tuvo 

continuidad en el ambito de la antropologia mexicana, puesto que aceptando como una 

realidad la existencia de todos aquellos elementos "negativos", convirtiendo a ese "indio 

imaginario" en un "indio real", se C O ~ S ~ N ~ O  un discurso sobre el indio como "problema" y la 

antropologia fue vista como el medio para darle solucion. 

Retomando el papel de las fotografias, consideradas un instrumento metodologico 

que implicaba objetividad cientifica, tomadas en el contexto de las investigaciones 

etnograficas de los antmpologos extranjeros; tenemos que estas fueron producidas con el 

objetivo de presentar la "realidad tal cual", en este sentido se pretendia mostrar a traves de  

las imagenes las particularidades tanto fisicas como culturales de  los indigenas mexicanos. 

De esta manera las imagenes antropometricas por un lado, intentaban "resaltar", con apoyo 

'Cfr. supra, pp. 24-25. 
" Para una precision m tomo a la diferencia ~ I I P  arnhos conceptos cfr Cuy Ront hipeymn. "Antropologos. ;que 
han hecha del indio? (antes citado), p. 484. 



de las poses de frcnir y de perfil. la exasez del ..?itidr. los fondc. iicunos. el aci-rza!;iieiito 

hacia la camara de los fotografiados, entre otros eienicntos, la "inferioridad racial" de los 

indigenas; pues la fisonomia era un indicador del slatrfs "salvaje" de estos grupos. la cual era 

muy ''diferente" a la de los "civilizados", por ejemplo la forma del craneo que en los 

segundos tenia un angulo frontal mas recto, lo cual era un simbolo del grado de intelizencia 

(un argumento recuperado de la craneometria). Por otra parte, las imagenes "etnicas" 

intentaban "resaltar" la vida cotidiana de los indigenas. centrando la toma en las actividades 

"economicas", la relacion de los indigenas con la naturaleza, su forma de vestir, sus 

omanifestaciones culturales como ritos, danzas, musica, entre otras; todo con la intencion de 

mostrar la particularidad cultural de estas poblaciones que eran consideradas exoticas y 

"tradicionalistas", "dignas" de ser estudiadas antes de ser "absorbidas" por el %evitable" 

progreso o bien preservadas a traves de las fotografias. 

Algunos de los caracteres fisicos que aparecen constantemenre en las imagenes y 

que represenian al "indio" son: el cabello oscuro y lacio, ojos oblicuos, estatura baja. piel 

oscura, nariz "aguilena", entre otros. 

La mayoria de los caracteres senalados fuemn mencionados por Frederick Stan en 

su texto: The Physical Characters of the Indians of Southern Merico: en el cual describio las 

"particularidades" de cada etnia; sin embargo, la frecuencia de meiiciona~ la presencia de 

tales caracteres en todas las poblaciones indigenas, nos expresa el hecho de que el veis 

similiiudes mas que diferencias en los indigenas, en este sentido es que se conforma un 

estereotipo pues no importando de que etnia sean, las caracteristicas tisicas siempre iban a 

ser las mismas. 

Carl Lumholtz tambien anoto como caracteres propios de algunos indigenas, como 

los tarahumaras, "el cabello negro" en "raros casos ligeramente ondulado", la piel "color 

chocolate claro", y la "carencia de barba".'" respecto a los aztecas, expreso que eran "mas 

feos" de lo que esperaba. Como podemos ver, estas afirmaciones nos muestran la 

conshuccion de un estereotipo y puede parecer una obviedad, ahbra, pensar en tales 

caracteristicas como propias de los indigenas; sin embargo, si reflexionamos con cuidado el 

conjunto de los caracteres fisicos mencionados, representan lo contrario al estereotipo 

'Cfr. supn, pp. 118-120. 
11, Cfr. supra, p. 149. 



occidental, el cual de alguna manera fue la base para la cons t~cc ion  del estereotipo de lo 

I I I ~ J O .  

Es importante no dejar de lado el hecho de que las intenciones por resaltar las 

caracteristicas fisicas de los indigenas, estuvieron relacionadas con la antropometna. Uno de 

los personajes que mas estuvo involucrado en los estudios antropometricos fue Ale5 

Hrdlifka, su interes por "demostrar" la inexistencia del hombre prehistorico en America, lo 

condujo a realizar un trabajo exhaustivo de analisis de restos oseos, entre mas cantidad de 

elementos fueran analizados mayor "sustento" tendrian sus afirmaciones, de ahi que hizo 

todo lo posible por obtener una gran diversidad de osamentas, al grado de pedir como favor a 

Carl Lumholtz que le consiguiera piezas oseas, por lo cual Lumholtz se vio "obligado" a 

saquear tumbas, durante su estancia en Mexico, para conseguir el "encargo"." 

Por otra parte, cabe reconocer que la antropometna repercutio en el "estilo" de 

algunas de las fotografias etnograficas, los elementos relacionados a ella fueron: las poses de 

frente y de perfil, las cuales permitian observar la forma del craneo, los fondos neutros, que 

resaltaban los caracteres fisicos los cuales definian racialmente a los grupos (cabello lacio, 

piel oscura, nariz aguilena, como se ha mencionado), la presencia de varas de medir, que 

demostraban cual era el tamano de los fotografiados (una medida importante en la 

antropometna); y otros elementos que pueden obsewarse ?n las fotografias integradas en el 

cuerpo de la presente investigacion. 

Aunque tal "estilo", estuvo presente en los trabajos de todos los personajes 

mencionados, cabe senalar que no todos le dieron la misma importancia; por ejemplo, para 

Ale5 Hrdlifka y Frederick Starr, la presencia de  ese tipo de fotografias sustentaba la 

objetividad de sus estudios sobre las poblaciones indigenas, en cambio, para Carl Lumholtz y 

Leon Diguet, ese tipo de fotografias, en cierto sentido, ocuparon un lugar secundario, pues su 

interes por la naturaleza y la forma en como se relacionaban los indigenas con ella fue 

primordial. 

Por otra parte, Nicolas Leon tambien considero de suma importancia la presencia de 

las fotografias antropomehicas, por lo cual publico un manual de instnicciones para que 



fueran producidas lo mejor posible; manual en el que incluso utilizo a una modelo para 

demostrar detalladamente como debian posar y ser medidos los indigenas." 

Para Manuel Gamio, la importancia de las fotografias antropometricas estuvo 

relacionada con demostrar las "diferencias" fisicas entre los indigenas y los mestizos, en este 

sentido tales imagenes representan un "nuevo elemento": el analisis racial de los mestizos. 

Todos los elementos mencionados estuvieron implicitos en las imagenes 

fotograficas, las cuales fueron un elemento importante dentro de la construccion del 

eslereotipo de lo  indio. 

Por otra parte, los "testimonios etnograficos" tambien implicaron una forma de 

representar un analisis de la diversidad indigena mexicana, a la cual se trato de homogeneizar 

puesto que los indigenas muchas veces fueron considerados como poblaciones "retrasadas" y 

si bien se marcaban algunas diferencias en el tipo fisico o en los caracteres culturales, dicho 

"retraso civilizatorio" fue considerado un factor homogenizador. Y, a pesar de que en 

ocasiones los extranjeros veian a los indigenas de modo romantico, exaltando un aprecio por 

sus "cualidades", hubo constancia en concebirlos como "razas inferiores". Asi, todos los 

adjetivos atribuidos a los indigenas por parte de los "etnografos" extranjeros tomaron lugar 

en el proceso de construccion de un estereotipo de lo  indigena mexicano. 

Pero, los antropologos extranjeros no fueron los Unicos participes en dicha 

constniccion, ellos estaban al tanto de las opiniones circunscritas a la politica mexicana 

relacionadas con "el problema indio"; incluso algunos expresaron desconfianza en ia 

viabilidad de algunas propuestas para "civilizar.' a los  indigena^,'^ promovidas por el Estado 

mexicano. 

Las propuestas relacionadas con el "mejoramiento" de las poblaciones indigenas, 

basadas en las "'deficiencias" expresadas en el estereotipo de los "indios", fueron recuperadas 

y sobre todo llevadas a la praxis despues de las "luchas revolucionarias", en este sentido, 

aquellos elementos que "limitaban" el progreso de los indigenas y en consecuencia el de la 

Nacion, debian ser tratados de manera especial para enadicarlos, tarea que sena apropiada 

por la antropologia mexicana. De  esta manera todos aquellos aspectos "negativos" de los 

"Cfr. supra, pp. 223-224. 
" Por ejemplo, FredRick Stair consideraba que el hecho de proveer de escuelas a las poblacions indig~las no 
implicaba una solucion real, m primer lugar por la imposibilidad de dotar a "tantos indios" de escuelas, y en 
segundo lugar ponlue quiza implicarh un gasto inmictuaso dada la - p a  capacidad" de los indios para el -dio, 
cfrpp. 130-131. 



indigenas, los cuales fueron determinados tanto en el ambito de la antropologia y la politica 

"decimononicas"; debian ser cambiados o en ultima instancia erradicados con el objetivo de 

integrar a los indigenas al proyecto nacional y hacer una "sola nacion"; lo cual implico un 

proyecto que tuvo comienzo con Manuel Gamio al frente. 

Aunque pareciera que el hecho de intentar cambiar con soluciones pricticas 

aquellos elementos que daban coherencia al estereotipo de los indio, daria como resultado 

una disolucion del mismo, en realidad implico una reafirmacion de tales aspectos 

"negativos" puesto que el hecho de  intentar erradicarlos tuvo que ver con el hecho de aceptar 

que eran una "realidad" sobre la cual se debia trabajar. 

Por lo anterior el proyecto de Gamio en tomo a dar solucion al "probiema indio" fue 

una manera de aceptar la "realidad indigena", la cual no solo afectaba a Mexico sino tambien 

a algunos paises de America Latina que contaban con poblaciones "indias". Asi, el "indio 

imaginario" fue convertido en un "indio real". 

Finalmente, a pesar de los esfuerzos de Manuel Gamio por integrar a los indigenas 

por medio de proyectos antropologicos, el "indio real" regreso al "indio imaginariox al 

institucionalizarse el "problema indio", pues la burocratizacion de la antropologia puso como 

prioridad a la discusion en tomo a la elaboracion de alternativas que pudieran dar solucion al 

"problema" y en un lugar secundario a las soluciones practicas. 

Aunque esta investigacion tiene limites cronologicos, es  posible concluir que 

aquellos elementos observados en los indigenas por parte de los antropologos extranjeros y 

nacionales y la intelectualidad politica mexicana, a finales del siglo XIX e inicios del siglo 

XX, los cuales promovieron la conformacion de un estereotipo de lo indio; no solo fueron 

retomados para reformular tal estereotipo durante el periodo posrevolucionario, lo cual se 

muestra en los trabajos de Manuel Gamio, sino que son elementos que aun siguen latentes en 

la forma de percibir a los indigenas, acaso los levantamientos indigenas no son un 

reclamo en contra de la discriminacion de que han sido objeto, sustentada en una imagen que 

los coloca como "salvajes", "ignorantes", "anticuados", "retrasados", "analfabetas", en fin... 

"indios"? 

Sin sobre dimensionar el papel de la antropologia mexicana en la creacion de un 

estereotipo de lo indio, me parece que es importante valorarla como un medio a traves del 

cual podemos comprender el impacto de esta ciencia, dedicada originalmente a los estudios 



de las poblaciones indigenas; en la forma en que hoy percibimos a los grupos indigenas. Para 

ello es necesario seguir de cerca los cambios y continuidades en los elementos que dan 

contenido al este~uotipo mencionado. Esta investigacion ha aportado un parte de ese largo y 

complejo proceso de la conformacion y reafirmacion de un estereotipo que de alguna manera 

se relaciona con la discriminacion y, aunque ahora implica "terror" decirlo, con el racismo. 

En  este sentido esta investigacion implica una manera de como observar, a traves de 

un campo cientifico como la antropologia, el desarrollo de una "percepcion", su 

representacion en los escritos y las imagenes, y sobre todo, algunas de sus repercusiones 

sociales, lo cual puede representar una de las aportaciones mas importantes del trabajo. Y por 

otra parte, cabe reconocer que a partir de este estudio resultaron otras vertientes que si bien 

son muy interesantes y estan circunscritas al proceso mencionado, no fueron tratadas con 

amplitud, pem de alguna manera se dejan como temas abiertos para proximas 

investigaciones; como la dinamica historica de conceptos que si bien aqui fuemn 

contextualizados en el ambito cientifico, ya existian desde la colonia, por ejemplo el de 

"indio"; la "resistencia" de los indigenas a ser "estudiados" por los antropologos (un tema 

que se toca de manera muy somera en esta investigacion a consecuencia de la escasez de 

informacion al respecto en las fuentes consultadas) y su papel en la constmccion de su 

"propio" estereotipo; y tambien, el impacto internacional (en America Latina) de los estudios 

de Manuel Gamio y su influencia en la realizacion de otros proyectos en otros "INl". En 

consecuencia, podna ser analizada la construccion de un "prestigio" nacionalista relacionado 

con la vanguardia de la antropologia mexicana en tomo a "solucionar" un "'problema de 

aniano" como l o  era la presencia del "indio" y en conwuencia un "imperialismo intelectual" 

de Mexico, en relacion con otros paises latinoamericanos. O quiza la consolidacion de un 

"hermandad latina" entre los paises que compartian el "problema indio". 
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