
RtrSEÑAS BIBLIOGRÁFICAS )))

cinco sislos: el establecimiento del orden colonial europeo. En efecto,

oh,idan 
-que el indio nace con la conquista euroPea' y que desde enton-

ce, 1a caicgoria de indio o indigcna-és la que denota al sector coloni-

zado; la cultura indigena nace tamb¡en entonces y todos sus- comPo-

nentés -aun 
cuandolengan origen prehispánico- .adquieren desde ese

mom€nto un nuevo significado y una nuela funcrón: las -que les co-

r¡esponden dcnt¡o de una cultuia colonizada. Pasan por alto, en fin,
que'hs actu¡les formas de vidr indigenas han tenido y mantienen su

'ifrrncionalid¡d" dentro de un sistcml colonial de e:.plotación -y, por

€so, son plenamente vigentes,v no meros remanentes.
Esta conceDción ¡esulta estéril como catego¡ía he[ística Porque can-

cele cualquiei intento de erpiicar realmente qué son los indios v por

ouó son asi. El indio es v¡sto como un proletalio en polencia r nada

más: es decir, es concebido en función del fnturo -de lo qrre hirbrá

de ícr según una visión unilineal, rectilínea 1'antidialéctica de la cvo-

Iución- -v no del Presente El indio se imagina aqui como-rtn. Prntetano
en Dote[óia, percr paradóiicamente, cuando asuma su condición de Pro-
Ieraiio ideirrá de sir indiol De hecl¡o, pues, el indio resulla una catego-

ría inexistente.
En resumen, creo quc el ma1'or mérito de esta ob¡a conlleva también

su mavor hmitación:'en el intento por ubicar al indio dent¡o de la
sociedjd elobal, :tcentúan (rnicamentc los efectos ?resuPuestamente inte-
g¡ativos dil sector dominante sobre las pobJaciones indigenas, sin prestar

ía atención clebkla ni a las cont¡adicciónes del p¡opio sistema ni a las

respuestas de los grupos dominados colonialmente -los indios.

Gv¡l¡-rnrto BoNlrL BaraLLA

Rrsrrro, D¿ncv, Frontetas indígends de la civilízacíón, Siglo XXI' edi-

tores S. A. I\,Iéxico, 1971, 419 pp.

Tras largos años de erperiencia indigenista, de contacto di¡ecto con

grupos a"borígenes brasileios, de docencia e investigación especializadas,

Llaicv Ribei¡o ha ¡eunido en un volumen sus hallazgos v ¡eflexiones so-

b¡e él p¡oceso de contacto ent¡e la sociedad nacional y las poblaciones
indigen'as. La obra publicada en esPañol es una parte de la edición
o¡ieinal. 1 r- abarca de -anera qettet-al el penqamiento del auto¡ sob¡e

el iema, dé¡ando de lado los cafitulos sobre la situación indigena en el

B¡asil a fines de1 siglo pasado ); et análisis detallado de las acciones de
protección oficial -r'misione¡a. Algunos caPitulos habían sido Publica-
áos por Ribeiro en fo¡ma de artículos ¡r ensalos; siü embargo, la obra
presónta unidad absoluta en su secuencia y en las tesis que se desarrollan.^ El análisis del autor gira en torno a'una serie de conceptos claves,

que 1a habían sido discutidos con amplitud en una obra anterior. e Qui-

l Ribeiro, Darc]', Os índios e a cítilízeeao, Ed. Civilizagáo B¡asilei¡a, Rio de

Ianei¡o, I970.' 2 Ribeiro, Datq, Et ptuceso ciríIizatorio, Ediciones de le Bibliotesa de l¿

Unive¡sidad Cenlr¿l de Venezuela, Caraca", 1970.
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zás.el más importante de ellos sea el de "transfiguración étnica", que
d€f¡ne como

"el proceso a trar'és del cual las poblaciones tribales que se encuen-
t¡an con sociedades nacionales llénan los ¡equisitos úecesarios uar¿
su persistencia como entidades étnicas, mediánte alteraciones zuce-
sivas en su substrato biológico, en su cultura y en su forma de ¡elacio-
na¡se con la sociedad envolvente" (p. 10),

El estudio del proceso de t¡ansfiquración étnica lo ¡ealiza Da¡cv Ri-
beiro mediante el análisis de los -niveles de interacción: ecológíca y
biótica, tecnológico-cultural, socio-económica e ideológica.

El ¡esultado final del contacto se¡á deterrninado por la acción conjun-
ta de frctores endógenos v exógenos (en términos fel grupo indigeía),
que incluyen la pluralidad de las sociedades aborigenes v lis diferencras
cntre los frentes de expansión de la sociedad nacional aunque érta, a
cierto nilei de analisis, sea considerrda como una unidad.

En cada uno de los niveles de interacción el autor pasa ¡evista a las
alternati¡'as del contacto, abundantemente eiemplificaclis con c¿lsos con-
cretos. Los frentes pastoril, agrícola y ext¡actiró son estudiados por los
efectos que producen en los distintos tipos de sociedades con lis que
entran en contacto, al misuro tiempo que se analizan las particularidades
del proceso de transfiguración étnica, En éste, el autor distingue cuatro
etapas: grupos aislados, en contacto intermitente, en contacto perma-
nente e integrados. Muchos grupos indigenas se han extinguido en al-
guna de esas etapas en el cu¡so de los últimos 70 años de la histor¡a
brasileña; Ribeiro exDlo¡a en detalle cuáles serían las condiciones
para Ia aniquilación o-la supenivencia de las entidades étnicas, y busca
encontrar algunas regularidades (por ejemplo, que los riesgos de extin-
ción son mayo¡es en las primeras etapas del proceso de contacto).

En cuanto a las condiciones para la persistencia de las etnias, Darcy
Ribei¡o seirala las siguientes: un monto mínimo de integrantes de1 grupo;
capacidad de defensa o de lucha exitosa, que les permita evadir un
estado de guerra constante; la posesión de un te¡rito o t¡ibal mínimo
suficiente v el funcionamiento de un cuerpo de creencias y valores que
fundamenten la identidad étnica. En la medida en que tales conilicio-
nes se dejan de cumplir por efecto del proceso de contacto, el gru-
po afronta el peligro de su extinción como unidad étnica diferenciable,

Las acciones oficiales que se han emprendido para controla¡ el proceso
de erpansión de la sociedad nacional brasileña sobre las áreas indígenas
son analizadas por el autor con abundancia de documentación y pene-
trante sentido c¡ítico. A riesgo de simplificar excesivamente el plantea-
miento del problema de la pacificación, vale la pena reproducir los
siguientes comentarios: "La ob¡a de pacificación atiende más a las ne-
cesidades de expansión de la sociedad nacional que a los indios" (p. 104).

"Edua¡do de Lima e Silva Hoerhen, pacificado¡ de los Xokléng de
Santa Catarina, que convive hace más de 40 años con estos indios,
nos decía que si hubiese p¡evisto que i¡ía a verlos mo¡ir tan mise¡able-
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me¡rte, Ios habría defado en la sel.ia, donde al menos moría¡ más
felices y defendiéndose con las armas en la mano de los bugreros que
los asaltaban" (p. 182).

Y el futuro, a ¡rzgar por los cambios recientes en la política indige-
nista brasileña, se presenta todavia más sombrío para 1os-pueblos aboli-
genes que aun sob¡eviven,

Una de las tesis centrales que Dostula Darcv Ribeiro es oue "el
rdiente de la trar¡sfig-u¡ag!ó4 éidciva de indio i¡ibal a indio eéné¡;;

:=É \r' '
examina demuestn que el contacto entre la socie-

dad brasileí¡a v los grupos aborígenes no ionduce a Ia fusión de ésrosoao Draslena y tos grupos aDoÍgenes no conduce a la iusión de éstos
dentro de aquélla, sino a la creación de una nueva categoría social, la de
indio "civilizado" o "gené¡ico". La integ¡ación que es la etaoa final delindio "civilizado" o 'genérico". La integración que es la etapa final de1
proccso de contacto, no elimina al iudio; el inténso proceso de acultu-
ración, que 1o equipara objetivamente con los secto¡es ¡urales no indios
de la sociedad brasileña, es un proceso de transfiguración étnica, es deci¡,de la sociedad

"La lengua, las costumbres, las creencias, son at¡ibutos externos a la
etnia, susceptibles de profundos cambios sin que ésta sufra colapso o
mutación", señala el autor (p. 148). En algunoJcasos se presentan 

-mor.i-

mienfos conira-aculturativos que tienden á reforzar la bise de Ia iden-
tidad étnica, como respuesta del indio cuando es rechazado a pesar de
que desee pasar la barrera que lo separa del "civilizado". La propñ acción
indigenista contribuye, en muchas situaciones, a la periistencia de
la identidad étnica.

El autor atribuye la no fusión del indio dentro de la sociedad b¡asileña
a Ia persistencia de la identidad étnica indígena: se le exclul,e del ser
nacional, porque

es un contingente de natu¡aleza distinta, por su carácte¡ étnico_cuj¡u-
ral. Y toda eniidad étnica es intrinsecamente excluyente de cualqure¡
ot¡a identificación (p. 322) . Lo mismo ocurre con ei ludío y el gitino,
que pueden también ¡ecorre¡ todo el camino de'la aiultu¡ación,
pero que son mantenidos al margen poque ellos mismos se dbegan a
una lealfod étnica singular (p. 323). (Cursivas de G. Bonfil.) -

En el nivel de la conciencia, el fenómeno se presenta como el pas<¡
de una conciencia tribal (que es un ¿thos específico) a ot¡a crecién¡c_
mente enaienada que corresponde a la condición genérica de indio civi,
lizado v de estamento de la sociedad nacional (p. 262).

de la sociedad brasileña, es un proceso de transfiguración étnic¡, es decir.
no elimina su ideutidad como un sector aieno-a la sociedad nacional-ajeno a la sociedad nacion¡J.

Por supuesto, también existe como obstáculo el preiuicio contra el
lio: "No sabemos cómo se construvó esa barrera-ni- atÁ f¡coc. 1.-indio: sabemos cómo se construyó esa bar¡e¡a ni qué fuerzas la

mantienen, Es de suponer, no obstant€, que es una derivación inevitable
del enfrentamiento entre etnias" (p. 309), I Ia¡' una nuera macro-etnradel enfrentamiento entre etnias" (p. 309),

neo-brasilen0i {úditié.1déñFrfiffi
nl con

$trñn$'

I

¡,

se asentado en el
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esta nuevá etnia, las culturas "coDstituyen

-señala 
el auto¡-de caDrtalismo mercantll que l1oy es comlDanre 

-senala 
el ¿u!ol-

es el'obstáculo principal pira lograr un des-a¡¡ollo armónico,como es,

por otra parte, lá estructuia que condiciona la actual expansión aniqur-
iadora cle la sociedad nacionai sobic los pueblos indigenas.

Drrcv Ribeiro evila empltar una crtegoria, que-en mi opinión, permi-
tiría eniende¡ más cabalminte algunos de los problemas que tan lúcida-
mente discute: la de situación colonial. Con la aplicación de ese ma¡co

conceDtual, por ejemplo, h persistencia del indio no tendría que ex-
plicarie en li forma ün tanto sofista como él lo hace (el indio persis-

i" porq,r" persiste la identidad étnica indígena), sino como resultado
de una- relacióu colonial en la que la diferenciación étnica entle domi-
nador v dominado dcsempeña un papeL eslructural imprescindible; la
documiniación que el propio Ribciio 

-presenta 
es clatamente indicado-

¡a de que la relición colotti"l es la qtte caractcriza los vinculos entre
indios i. no,indios en B¡asil. Por ótra parte. la situacion colonial
permiti;ía entender la distinción entre indios -v etnias: la primera sería

una categoría anatítica de relación que designa al dominado dentro
de una sltuación colonial, ell tanto quc la de etnia seria una catego-

¡ía descriptiva aplicable a las unidadei sociolistóricas particulares. s En
esa persp;cti%, podrían comprenderse meior los problemas de la con-

cienóia étnica, distinguiéndolá de la conciencir india (que es la del
colonizado).

El libro de Da¡cv Ribei¡o es una de las ob¡as más ambiciosas, pro-
fundas y coherentei que ha producido la antropología latinoame¡icana.
Su lectúra es indispensable para quienes esten interesados en -los pro-
blemas indígenas dél área, Los plaíteamientos v las ¡eflexiones del autor
en to¡no a ise tema, quedan ia como referencia obligatoria para cual-
quier estudio sobre la tra-vectoria, la problemática actual ¡' las Perspectius
de las poblaciones indígenas del Contirente.

Gurr-r-¡tr'ro Bourr¡- B.tr¡tr-¡

TuMIN, I\'{rr-v¡N N'f . (Editor), Comparutí're pe$pectbes on rcce rela'

tions. Little, B¡ol'n and Co., Boston, 1969, )12 pp'

En este r,olumen el edito¡ ha ¡eunido 16 textos que abordan el problema
de las relaciones raciales efl dive¡sas ¡egiones del mundo l-a antología
cstá pensada cou¡o le\to auriliar para cursos introductorios sobre rela-

cione's ¡aci¡lcs -un tema al que-se ic Prestl creciente interés en las

unive¡sidades norteamedcanas-, en el cual se of¡ece una perspectiva

comparativa a base de breves descripciones y análisis de casos concretos.

3 Estos problemas se discuten con amplitud en el ensa¡o del- autor, "El.con'
cepto de indio en Américar una categoila de la situación colonial", incluido
en este misrno volumen de Anales de Antropología-
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