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c) El articulo 2 del Reglamento interno declara que cada miemb¡o

tituiar podrá presentar clmo máximo dos traba¡os (sÓIo o en colaDon¡-

ción). i üolando tal precepto figura algún autor hasta co¡ crnco traDa-

ior óuUli."dot (solo ó en'colaboración ); ¿porqué -insistimos- 
esta

ictit'ud antineglámentaria cuando -de nuevo insistimos- parece que

f;ó-;;; pZ¡a publicar trabaios correctamente Programados?
Haciunos áños dimos la voz de ¿la¡ma 1 ace¡ca de que los uongrcsos

Inüi¡racionales de Americanistas ran padeciendo' cada vez con mayor

intensidad, de "gigantismo" con la secuela de males que le acomPana¡'

F;;i;;;'.;;"'"ñmplo el Congreso de Lima en 1970 rccordando que

;;;; ,. 
-l"t"liuiii"t 

' l25i miembros efectivos' I01 asociados v

il fí--*i"iiittii. Firó el Congteso de México -(1974). suhió 
-todavía

-"loi hiperttotia' i 628 miemtros efectivm, I30 asociados y 373 estu-

diantes.--l{-o. 
f.nótn.tto, que paraliza, o por lo menos dificult-a grandemente'

h;""i¿" d. i; ó1,áitio" Organizadora e incluso del,Conseio Perma-

;;":-;itibñ"; 
-i"i 

áiti.i.i"l"t obsen'adas' se redacta . este breve

"""tát"t¡"1-tt"t- 
¿" i" 

"eteut"ciOn 
del Congreso de Americanistas ¿le

París en septiembre 1976. Hacemos votos Para que sus organrza(ores

toÁ"n-"*itioot la caótica situación que prétalece en ritmo creciente'

v-oue pueda aplicarse el artículo 15 bis del Reglamento General cor¡

ío l*t'i" togti;" una selección previa de los materiales Presentados'

Ju^N CoMAs

Etnologít. Etnohistorid, Anfiopología socid.

G,rrtIo, Manuel. Antologia. Estudio prelímínar, selecciín )', notds,Por
-i;;;'ó;;;. slblioteá del Esiudiante unive¡sitario' número 100'

México, i975. xliv + 178 PP.

Con su acusiosidad y buen criterio de siempre, el.-doctor fuan Comas

n*'*"""iá" a"- "ti" 
íolumen excepcional las- contribuciones más sobre-

*f¡*i"t o"" ca¡acterizaron el pénsamiento antroPoló+o. del doctor

üli""i cl"irq *'iriáii"áo .on'to¿" iusticia comó el Padre del indl

"!rir-" 
i"ti-r"*"t¡catto' Correspondió á1 doctor Comas no sólo selec'

&;;;;'; ;;;ü;;¡a uno de lós capítulos que integran la obra' sino'

también, redactar el estudio preliminar en el que- oo-s otrece una acmr-

¡able semblanza biográfica del ilustre intelectual' Para los estudrosos

á" ñ"". .rt" lÁul.n?, 
"unqo" 

breve, permite apreciar en sus divcrsas

i;*i;i ü;;;;'áinaii! perio"atidaa áe este auténtico prócer de la

iniele*o"l¡d"d mexicana,'tanto en su asPecto humano óomo en los

de cieutífico y c¡ítico social.*ü-;;l;i;"á 
propiamente dicha está dividida en cinco secciores que

d"t.;-;1";;.';": los temas de ca¡ácte¡ antropológico. .e. indigenista

or. á.tt".rton en su vasta producción; ellas son: 1) Politica.en gena

l;iy;;lltüá"-p"úiaclón; i ¡ Integración nacional; 3 ) Dietética PoPu-

r Iuen Comas. Cien tños ile Congresos Inlen4c.io¡Ldles 
^¿le 

A¡neticanistos'

oo. ill.tl5. Universidad Nacionel AutóÍoma de Mexrco, lvl't'

Administrador
Rectangle
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lar; 4) Raza-s y discriminación 
. 
racial; 5) Indigenismo y aculturación.

.{ -esto se añaden unas 17 págiJns que p¡esentan el cúrtíctlum yitae
y Ia nxtrida producción biblio,gráfica en la que cimentó su prestigio.

En la parte biográfica se info¡ma que el d-oclor Gamio nac'ió en la
ciudad dé México-el 2 de marzo dc'1883 v fali.cit; ü----iri o .
la edad de 77:ños el. 16 de julio de 1960. Sui estudios de 

""t ofoiogi"
los cu_rsó €n Columbia University de la ciudad de Nueva york,' en 

-la
que obtuvo-su maest¡ía en 1911'y, más adelante, el docto¡aclo án filo-
sofia en 1921. Entre l9ll y I9l2 fue becado poi el eobierno mexicano
para hacer estudios en la Escuela InternacionaÍ de A¡'queología v Etna,
grafia gue se había creado en lvléxico en l9l0 baio loi 

"ospTcioí 
¿. las

Universidades de Ha¡va¡d y Columbia, asl como d'el gobiernb mexicano;
esta ¿scuela se mantuyo htstt el año de 1920 en que, circunstanc.ras
de índole diwrsa, determinaron su clausu¡a. En esta'Escuela áictaron
cu¡sos sabios tan eminentes como Eduardo Sele¡. Franz Boas, George
Engerrand, Alftedo M. Tozzer y otros. La distinción que en esie medio
logró alsanzar Gamio, sirvió dé apoyo para que, con el tiempo, se le
nomb¡ase Di¡ector de la misma.

. Dc esos primeros afros de actividad profesional datan sus investiga_
clones_ arqueológicas que tanta seusación causa¡on ent¡e el mundo inre-
lectual de entoRces; entre elias son de citarse sus excavaciones en Co-
pilco y Cuicuilco, asl como las del Templo Mayor de la antigua Te-
nochtitlan, en las calles de Guatemala y Argeítina. Los t¡ab-aios de
Copilco le permitieron descubrir, bajo la énorme capa de lava quL bajó
del Ajusco hace cosa de 3 000 añm, un cementerio in el que sé en"on.
traron no sólo rsqueletos en su posición original sino, tambiéD, obietos
qrvemos ce.ceEmtca. y pledra e, _tncluslve, restos de canastos quemados,
oe telrco slm¡lar a tos encontrados en Arizona,

Al referirse a.la importancir de estos hallazgos, Alf¡ed V. Kidder, el
emrnente arqueólogo norteamericano, expresa: .'Estm son los D¡imer¡_¡s
¡estos de. u-n. periodo arcaico estudiados- in sítu y, ciertamente', nunca
antes se habian preseruado tal como se encoutra¡on a fin de set obse¡,
vados por el público y examinados por los especialistas.',

No obstante sus éxitos como arqueólogo, Gamio prefirió dedicarse
por entero al estudio del p¡esente con mi¡as a fo¡iar ei futuro. Su con-
cepto de la antropología mmo ciencia eminentcmente prasmática auedó
bien definido desde 1915, cuando tenía 12 años de'edad: el pá¡rafo
inicial de Ia Ponencia que presentó ante el 29 Congreso Ciéntífico
Panamericano celeb¡ado én cie año, dice textualmente'io que sigue:

Es_ axiomático que Ia Antropologia en su rrrdadero, amplio concepro,
debe ser el conocimiento básico parr el desempeño del buen goúier-
no, ya que, por medio de ella se conoce a la población que es la
materia-pdma con que se gobierna y para quién se gobiéma, Por
med¡o de la Antropología se caracfedzan Ia naturaleza abstracta y la
fisica de los hombres y de Ios pueblos y se deducen los medios ab¡o-
piados para facilitailei un desánollo evolutivo no¡mal.

Un año después, en 1916, da a conocer su 1'a clásica obra intitulada
"Forjando Patria", en la que amplía esos conceptos y añade otros de
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alta sienificacióu cientifica y política' Sus temas cent¡ales girán €¡ tomo
de pro,"blemas a ntropológicos, 

'demográficos, educativos, Iingüísticos, est&
ticoi, indigenistas y sobre todo, de Io que siempre fue su -anhelo suPrc
mo: la integración nacional. I¿ ob¡a tuvo gran resonanoa -nacronal 

y'
todavia hov,-a ó0 años de distancia, siguen téniendo validez las reflexio-
nes en ellí'asentadas. En su segunda edición ¡ealizada en 1960, fustino
Fernández, el uotable esteta meúcano, dice en el Prólo-go que: "For-
iando Patria es la expresión de la conciencia de un hombre culto, fino
i de absoluta buena ie, que sabe ¡eflexionar sob¡e los problemas de su

íaís v de su tiempo; de un ágil escritor, de un hombre de ciancia cou

ün riada vulgar sentido estético y de un crítico de la historia que'

además, propone soluciones Prácticas."
Su sieuiente obra, que fue la de mayor envergdura en toda su

canera. 
"apateció en 1922 con el tih o ae "t¿ Población del Valle

á" f.átiÉur"r"r El medio en que se ha desarrollado, su evolució¡
étnica v social: iniciativas para Ptocutar su mejoramiento." Sus tres

*ii",.or'uoi,itn"n.t recogian lbs resultados de varios años de investigación

iealizada baio Ia di¡eóión del docto¡ Gamio en el Valle de Teoti:
hu"on oot irn e¡,tpo de entusiastas colabo¡ado¡es. Fue en esta ocasión

""..1í*r* 
C?-1o puto.n práctic su tesis de la investigación inte-

Éral. seeún la cual "El'conocimiento de la población no Puede obterlerse

ii sólo-se hace en ella un estudio unilateral, es decir, si se la considora

como entidacl aislada, puesto que las pobla-ciorres- humanas no pueden

vivir sin el concurso inmediato e imPrescindible de los organ$mos ¿nr-

-"i"r u uee"t"l"s, de las substancias 
- 
rninerales y de las influencias cli-

máticai v ieog¡áficas que existen en las regiones o territorios que. ocu-

pan..."'ei p-or ello {ue, aparte del asPecto netamente anho?ológico'
&oecialistas áiuersos sé ocuparon de los temas sobre geología, fauna'
flóra, clima, edafologia y oiros más. La obra ¡ecibió los ¡nís cálidos

.lon¡lt ¿" Ía críüca "nacíonal y extraniera e, inc)usive, obtuvo el Gran
P¡elmio en la Exposición Inte'r¡acional del Centenario, en Río de Ja'
neiro 11922) "si "o-o 

en la Exposición lberoamericana de S€villa

itgZSi. Srrl¿o en este amplio material cientifim, Gamio inició- ile

i'nmedíato un progmma de nieioramiento socio-económico- de la.pobla-
ción, introduciindá puestos médicos, escuelas, nuevm cultivos, la crla'

del iusano de seda,'dotación de agua, artesanías diversas como las de

tapefes, bolsas, adomos, cubiertas de asientos y varieilad de objetos

dd ce¡ámica v obsidiana, todo lo cual contribuyó a eleval notoriam€nte

el nivel econEmico de los pobladores.
Finalmente, su tercera obra, de gran contenido intelectual, -apareció

en 1915 con el nomb¡e de "Hacia un México nuevo"; al igual que en
;Foriando Patria", aquí se hace un análisis antropológico de los más

destacados D¡oblemas' nacionales, sugiriendo, además, posibles solucio-

nes. El libró es ahora una ioya bibliográfica de muy difícil adquisición'
Por cuanto a los temas que destacaron en todas estas Publlcacrones'

Comas seleccionó, con muy boen juicio, los cinco que ya menciona-

mos. v que viene al punio comentar aunque sea someramente. En
primei lúear está el relativo a politica en general, tema que Gamio

iuzgaba dásde planos superiores ál conside¡arla como el arte de gober-
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na¡ basado e! el conocimiento científico de la realidad. por cuanto aIa política _de partidos movida por ambiciones p"rso;;i"; ;o-;i;;,p,.
altruistas, Gamio exhibía un claio desdén. ¡sí, ón su ii¡ro--;ná¡r"ao
ft?:j-"::i,g en sus años iureniles, asentaba: iü p"iiti., o f,i-qr.se ama asi, fue siempre en México semillero de conupciones. Antes
qtte 

-aparez_ca Ia nueva, Ia ve¡dadera politica, hay que des nfectar el
¿mDrente; h3y que- exigir de los futuros políticos paténte amplümente
leg¡umada de sanldad moral, de eficiencia personal y de representación
efectiva."

¡Tal-era el- hombre en su estructura ética! Su insistencia en que las
cosas de gobierno debían mane;arse con absoluta honestidaa, ái¿inó
que alguna vez tuüera muy serios contratiempos con funcionrrios- de
mayor ierarquía. Ejemplo de erto fuc el caso que ocurrió curndo, siendo
subsecretario de Educación Pública en 1925, áenunció públicamenie los

1{9r T-,.t:r..91 fondos. que. teníar lugar en 
"r" 

S""i.t"ii" 
-"-r.irt" 

y
pasencra del trtutar de la misma señor José M. puig Casauranc. Ej
asu.nto causó escándalo público, lo cual dio lugar a q-ue el presidentc
Ualles cesara en su puesto ¡al doctor Grmio! En sus 

- 
decla¡aciones de

prensa (Excelsior, I de junio de 1925) el propio doctor Gamio hizo
constar que: "Sin vanidad ni fingimicnto dé ningún género considero
que er cese que acabo de rectbir y cuya expedición provoqué insisten_
teoente, es, para mí un-. acontecimiento altamente saiisfactório, porque
gracias a.-él creo contribuir, hasta donde alcanza mi modesta'esfcra,
4 _la r€ctificación de valo¡es morales en Ia senda de Ia administ¡ación
pública que me tocó c¡uzar. . ." Como se ve, au[que era homb¡e de
atción, y deseoso. de _cont¡ibui¡ con su esfuerzo ai engrandqcimiento
der pars, no admit¡a d€sv¡o alguno en el trato Dolitico.

El problema de la integración n¿cional fue otro de los tópicos gue
prparon serümente su atención. Para él no podía existir uir Méxrro
grande y debidamente consolidado, mient¡as nó se integrasen a Ia vida
nacional los cinco millones de indígenas desperd igadoi por el país cn
condiciones bastante deplorables. Lleva¡ hastf elloJ los Éneficioi de la
ciencia y la técnica modemas, y concederles el sitio que iustameu¡e
les corresponde como ciudadanos libres y dignos, fue empeño <1ue
siempre puso de relieve en sus libros u ens¿l.os. ya desde 19i5, en un
trabajo que luego incluyó en "Forjanáo Pairia,,, hacía notar sús ideas
mslcas al resDecto:

Coando, cle acuerdo con el procedimiento integ¡al hasta aouí deli-
neado, hryan sido incorporadós a Ia vida nacional nuestras tamilias
indígenas, las f-ue¡zas que hoy oculta el país en estado latente v
pasivo, se transformarán en energias dinámlcas inmediatamente pro'-
ductiws y comenza¡á a fo¡talecerse el ve¡dade¡o scDtimiento'de
nacionalidad, que hoy apenas existe disgregado entre grupos sociales
que orneren en tlpo éhltcú y en idioma y divergen en cuanto a con-
cepto v tendencias culturales.

Mucho de Io que posteriormente se h¿ hecho en ese sentido, Drocede
de esta tesis tan reitendamente expuesta por nuestro Dersonaie.

No menos pe$evennte y activo lue el interés que ioro .n' prornou.,
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el meioramiento de la dieta popular, que conside¡aba, con toda razón,
altaménte deficiente. En esté áqpecto' consideraba que la carencia de
srasas v proteinas de que adolece la dieta campesina, podía remediarse
óon la'introducción dil frilol sora de uso tan extendido en Japón y
otros países de O¡iente. En su lib¡o "Hacia un México Nuevo" (1935)'
señala-ba las cualidades excepcionales de esa leguminosa que, sólo en
1o que toca a proteínas tiqne un rendimiento "...dos l€ces mayor
que-en Ia carne, cuatro veces más que los huevos y el trigo y cinco
veces más que en el pan". Su entusiasmo Por este Producto era tal,
que no descansaba en difundir las múltiples mane¡as de prepararlo
áe acuerdo con las prácticas populares; ei así como insistía- eñ que:
"Con el frijol soya ie hacen tortil'las, gordas, atoles, cuajada, queso,
harina, macárrones, pan, pasteles. aceites Para ensalada y Para cocinal,
oleoma¡garina y un sustituto del café". También en este asPecto el
tiempo Ía renido a confirmar la razón que asislja al Dr. Gamio, pues,
segúir noticias de prensa, "en Sonora se han sembrado 142 000 Has.
de soya, I00 000 en Sinaloa y 60 000 en Tamaulipas"' También' se

"rruniir'qrr. 
en Campeche se destinarán 300000 Hás. para el cultivo

de esa leguminosa.
Pasando aho¡a a su actitud ante el racismo que aún suele esgrimirse

en ciertos sectores como prueba de la inferioridad indígena, es de recor"
darse aquí la firmeza y elocuencia con que Gamio lo combatió al ir¿v&
de toda'su vida. En_lá Antología que aquí reseñamos se.incluyen cuatro
breves, pero enjundiosos €nsayos, que r€velan con Precisión Ia esencia
de lo que pensaba sobre ese punto. En uno de sus primeros ensayos que
intitulé "Prejuicios sobre la ¡aza indígena" most¡ó la falsedad de quienes
predican que, "por naturaleza", el indio constituye una rémora para
él p¡oe¡eso de la nación, debido a su incapacidad pa¡a asimila¡ la cul-
turá o"ccidental. Como síntesis de su arguinentacióir, Gamio expreqaba

l'... que todas las agrupacioles humanas poseen iguales. aPtitudes intg
Iectuales en iguales condiciones de educación y medio, y que Para
impone¡ determinada civilización o qultura a un individuo o a una
agr'upación, debe suministrársele b eñucación y el medio inherentes a
la- cr]ltura que se tr¿ta de difundii'. Cuando sé piensa que este Pánafo
fue escrito-hace 60 años y que el progreso científico logrado en este
lapso no ha hecho sino consolidar la tesis, entonces, resulta ¡ealmente
admi¡abie el álcance de €ste auténtico sembrado¡ de ideas.

Naturalmente que siendo la pasión de Gamio eleva¡ la mndición del
indio a planos de igualdad social, no podía faltar en esta anto'logía
excepcionil Ia parte referente a su enfoque indigenista. Su primer. ar-
tículo sobre es[e tópico fue redactado en ]907 cuando apenas tenía
24 años de edad. Los periódicos de la época, en plena vigencia pórfi-
riana, se negaron a publicarlo por trata¡ de un tema delicado, ci¡al era
el de la supresión de los de¡echos de cdpitación que se imponía a los
indigenas, impuestos que Gamio consideraba como "contribución por
vivi¡'. El artñulo logrb publicarlo en Nueva Yo¡k en una revista qte
ci¡culaba en México. ¡Así e¡a de vi¡il y obstinado en sus emPeños!

Ya hemos mencionado en párrafos anteriores la vehemencia con que
Gamio propugnaba por la integración del indígena ¿ la vida nacional
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y la trascendencia que €sto tendría para el engrandecimiento de Ia Datria.
Co¡side-raba indispensable. la unifióació¡_ Iingüistica, mas no la disapa-
rició¡ de las lenguas autóctonas; sus ideas al respecto quedaron bien
definidas en un largo ensayo que l)evó el nombre de .,Álzunas consi-
deraciones sobre politica indigeirista", incluido en la ob¡a.¡The Science
of man in the World crisis", editado por Ralph Linton eu 1945; he
aqui sus palabras:

A los grupos autóctonos monolingües se les debería enseñar el español,
pro sin menosprecio de sus lenguas natiras; estas lenguas deüerian
conser!"ne y propiciarse entre los grupos bilingües, Todos los miem-
bros de los lrupos indígenas deberá-n ser alfabeiizados y se lcs deberá
repartir, libre de costo, periódicos sencillos que eviten la falla tan
común de que se les enseñe a leer siu of¡ecéisele luego material d.e
lectura.

También propugnaba porque se establecie¡an estaciones de ¡adio est¡a-
tégicamente localizadas a firi de transmitir en lengua autóctona cono-
cinientos- hásicos sobre agricultura, zootecnia, avicultura, artesanía y
otros iópicos de indole práctica o simplemente inst¡uctivos. Los caminos
yecinales deb€rían multiplicarse a fin de ¡ompe¡ el aislamiento de las
zonas indígenas, De temperamento práctico y realista, tomaba en cuenta
la importancia del factor económico, sin el cual jamás podría lograrse
una efectiva integración nacional. Naturalmente que próponía solucio-
nes, eutre las quó incluía, en primer lugar, la posÉsión'dé h tierra, así
oomo mejores técnicas agrícolas y créditos a inte¡6 ¡azonable. Es grato
recouocer aqui que todas estas sugerencias constituyen hoy la base de
los programas que está realizando el Institoto Nacional Indigenista al
través de sus setenta Centros Coo¡dinadores distribuidos en igual núme,
ro de zonas indígenas,

f¿ forma clmo Gamio contemplaba la consolidación de la naciona-
lidad, deiaba sitio para que los dii.ersos grupos autóctonos conservara¡¡
le esencia de su personalidad; sus id€as sobrc el tem¿ pueden apreciarse
eu el pánafo que sigue:

Baio este nacionalismo, los grupos sociales que forman la población
podrán consewar sus peculiaridades, personalidad, rasgos esenciales
que los caÉcterizan. Sus tradiciones, valo¡es éticos, costumb¡es reli-
giosas, expresión arüstica, organización social interna, Éntoresca iri-
dumentaria, hábitos naturales de salud, y otros más, delarán su huella
en la población total, haciendo así una cultu¡a más rica y variada
de indescripüble originalidad. (Ibid., 19+5, p. 410)

Para terrninar, sólo nos resta añadi¡ una calurosa felicÍtación al Dr.
fuan Comas por este nuevo esfue¡¿o en pro de la difusión de los gran.
des ralores intelectuales que ha dado México, los cuales no son siempre
aquilatados en sus iustas dimensiones por las nuevas generaciones que
se lerantan. Si éstas pudie¡an familia¡iz¡rse con las ideas expuestas po¡
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sus mayores, descubri¡lan cuán pocas novedades "¡evolucionarias" han
aparecido en los últimos tiempos. *

. I$ütuto Nacional Indigenista,

ALFoNso VrLLA RotAs

HóRcAsrrAs, Femando. EI tedtro náhuatl, Epocas no' ohbpdnd y mo'
dena. Plíme¡a pate. Pólogo de Miguel León-Portilla. Serie de--Cul-
tura Náhuatl. Monografías, 17. Insiituto de Investigaciones Histó-
¡icas. Univenidad Nacional Autónoma de México. México, I97{.

Es la primera parte de una ob¡a en dos volúmenes, fruto de una labo¡
incansáble de 20 a¡os de investigaciones tanto en bibliotecas, heme
¡otecas v archivm que p€rtenecen a instituciones mexicanas y extran-

ieras, dmo de trabiio de ca-po con informantes en varios pueblos

áe habla uáhuatl. Ei autor realiza el proyecto ya expresado en una
bibliografía del teat¡o náhuail publicada en 1948 en el Boletín Bíblio-
gtálbo de Antropología Americdnd.- Él voiume¡, áe una presentación y organización intema bien reali-
zadas, consta de: Prólogo de Miguel l¡ón-Portilla (7'9\; Adve¡tencia
del Átor (13-15\; Esli¿;dio prelímin\t (19-l7l); Antología (i7l-5q3);
ReferencíÁ a la 

'documentaáón: Manuscritos (595-605) y Bibliografía

rcb7-62+); lnilíces geogáfico y onomástieo (625'6+3); lndice gewral
(6+r-647\.' El prólbeo muestra el inter& de su auto¡ Por el contenido de la obra

u r.uei" uoá Iectura detallada; es sin duda la meior reseña que se pudiera
irace¡ de El tedho n¿htatl.

El Estudio bteliminar es una exposición que forma de por sí una

obra cieniíficaj está dividido en 12- caPítulos, cada uno de los cuales

trata de un tema de tesis y abre nuevai rutas de investigación. Así tay
un capítulo dedicado al téat¡o esc¡ito en dive¡sas lenguas amerindias,

oEo i la p¡esencia de formas dramáticas ent're los aztecas, un te¡cero
al teatro e'u¡opeo, especialmente al español del siglo xvI, al encuentro

áe bs dos foriras tcai¡ales, etcétera. Cóncentra el autor su estudio en el

teaho náhuatl mexicano, del cual analiza fechas, disttibucióo geográfica,

el escenario, los actores, los tnjes, la música, la participación del pú-
büco. el ¡eálismo, etcétera, todos temas que Presentan un inte¡és in-
oesa6le. Pata terminar, tnta Ho¡casitas de la decadencia del teatrc
ind'isena, hace observaciones sob¡e su valor iite¡ario, el sinc¡etismo ¡e1i-

giosó, las enseñanzas mo¡aliz¡doras que lo caracterizan y,pone en relier e

los fines que persequian los mlsloneros, Ias reacclones de los Incrgenas

v los resul'tadoi soc'iales y culturales de dicho tertro.
Es imrrosible abarcar todas las nuevas PersPectivas que Prcsenta este

estudio. que se puede considerar una fuente de inspiración y un rns-

trurncnto'de trabajo para el antropólogq el etnohistoriailor, el lingüista'

t Publicado también en Cud¿lernos Añericanos, vol. 206, número 3, Mayo'
Tunio 1976.
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