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conexas, la materia central, es decir, la naturaleza del fenómeno étnico,
continúa sujeta a discusión hasta en sus definiciones más esenciales.
Leo A. Despres, al comentar los resultados del simposio sobre et-
nicidad y competencia por los recursos en sociedades plurales que
organizó para el IX Congreso Internacional de Ciencias
Antropológ¡cas y Etnológicas, en 1973, caracterizaba la situación en
estos términos.

Para resumir, los trabajos que comprende este volumen sugieren
que las concepciones prevalecientes sobre etnicidad son tal vez
demasiado ambiguas en su construcción general para que permitan
avanzar significativamente en el estudio comparado de los fenómenos
étnicos, más allá del trabajo de Barth. Claramente, tales fenómenos
son multidimensionales. Comprenden simultáneamente elementos
que tienden a ser conceptualizados en forma diferente en referencia
al análisis de sistemas culturales, grupos organizados y transacciones
individuales. A menos que esos elementos sean ordenados en marcos
teóricos más sistemáticos e inclusivos, será difícil derivar y establecer
comparativtmente generalizaciones con respecto a las sociedades
poliétnicas.

En efecto, las f~rmulaciones de Barth en tomo a los grupos
étnicos y sus fronteras constituyeron una renovación fundamental en
el pensamiento antropológico sobre los fenómenos étnicos y abrieron
la posibilidad de profundizar la investigación y la refleXión en un
terreno más firme y prometedor. Su concepción del grupo étnico como
un tipo de organización, permitió salir del callejón sin salida en el que
se encontraba la discusión, cuando ésta pretendía delimitar y definir
al grupo étnico solamente a partir de la descripción y el análisis de su
cultura. Barth, en cambio, lleva la atención hacia las relaciones sociales
y sus representaciones y encuentra que este es un camino mejor para
entender las fronteras étnicas. GraCias a esta perspectiva se superan
las limitaciones de un "objetivismo" culturalistaj pero se cae, según lo
ha señalado, entre otros, Pierre Van Der Bergbe, en un extremo
opuesto en el que se privilegian los factores subjetivos. Su posición es
clara, aunque no haya sido elaborada en forma sistemática:

La etnicidad es un fenómeno a la vez objetivo y subjetivo, la
relación entre ambos aspectos es una cuestión empírica [000]. Los
grupos étnicos se definen a la vez por las modalidades culturales
objetivas de su conducta (incluyendo la más importante, su conduc}a
lingüística) y por sus visiones subjetivas de sí mismos frente a otros.

La crítica parece acertada porque, en efecto, el planteamiento
de Barth tiende a minimizar la importancia de la cultura y sus con-
tenidos concretos en la constitución y funcionamiento de los grupos
étnicos. El único papel que le reconoce expresamente a la cultura
parece derivarse de la necesidad de que exista un conjunto limitado de
rasgos culturales que funcionen como diacríticos, cuya persistencia
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Cardoso de Oliveira destaca la naturaleza ideológica de la iden-
tidad y, por esa vía, abre la posibilidad de establecer una relación entre
identidad y cultura, el otro tema insoslayable en el estudio del
fenómeno étnico. El puente 10 encuentra en las creencias (conscientes)
que son una representación de las representaciones colectivas (incon-
scientes, subyacentes). El concepto de representaciones colectivas,
tomado de Durkheim, refiere precisamente a la cultura:

[Las representaciones colectivas] son el producto de una inmen-
sa cooperación que se extiende no sólo en el espacio sino en el tiempo;
para producir las, una multitud de espíritus diversos asociaron,
mezclaron, combinaron sus ideas y sentimientos, lar~s series de
generaciones acumularon aquí su experiencia y su saber.

Esas representaciones colectivas, en cuanto trascienden el "ser
individual", expresan una realidad más alta, la de la propia sociedad.de
"orden intelectual" y moral, un ser social, irreducible -en su totalidad-
a las conciencias individuales que, a su vez, en práctica cotidiana no
podrían aprehenderlas sino fragmentariamente. El carácter incons-
ciente de las rerresflJtaciones colectivas debe ser comprendido desde
este punto de VIsta.

Cabría destacar que esta realidad más alta, esa sociedad a la que
se refiere Cardoso de Oliveira, no es la sociedad en abstracto, SIDO
siempre una sociedad concreta. Las representaciones colectivas son
diferentes de una sociedad a otra, precisamente porque son resultado
de una larga acumulación que ocurre en un universo social delimitado
y continuo a lo largo de un tiempo. De ahí que las representaciones
colectivas siempre formen parte de una cultura específica y que la
identidad étnica, como expresión ideológica contrastiva pero fundada
en esas representaciones colectivas particulares, exprese también a esa
cultura específica.

No és mi intención discutir exhaustivamente los diversos plan-
teamientos teóricos que se han hecho en relación al fenómeno étnico.
Los párrafos anteriores sólo pretenden recordar algunas de las
perspectivas teóricas <:I.ue, en mi opinión, han abonado más el terreno
para una discusión fértil. Con toda su importancia en tanto herramien-
tas conceptuales para entender mejor algunos problemas relevantes
del fenómeno étnico, no es fácil hacer conver~er estos planteamientos,
como ya 10 apuntó Despres, en una proposición general y consistente
en la que se IDtegren de manera coherente las facetas ineludibles del
problema étnico; el grupo, la cultura y la identidad (individual y
colectiva).

En las siguientes páginas me propongo desarrollar al~unas ideas
que apuntan precisamente en el sentido de articular las dimensiones
fundamentales del fenómeno étnico, a partir de la introducción de un
concepto, el de control cultural, en torno al cual me parece posible la
construcción de un modelo más global en el que el grupo, la cultura y
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condición de unidad política llega a ser el criterio único y así se habla
de la nación mexicana haciendo abstracción de su diversidad étnica.

Raza es un término de otro orden, por cuanto se refiere propia-
mente a la frecuencia diferencial con la que ocurren en diversas
poblaciones ciertas características somáticas aparentes y transmitidas
genéricamente. Sin embargo, sucede en muchos casos que la población
organizada bajo la forma que denominamos grupo étnico, también
presenta peculiaridades somáticas que la distinguen de otras. Esta
correspondencia ayuda a explicar que se haya desarrollado una
sociología de las relaciones raciales, constituida formalmente antes
que los estudio de relaciones interétnicas. No obstante, parece claro
que el concepto de raza no puede usarse como sinónimo de grupo
étnico, tanto por su propia ambigüedad, como por su filiación
biológica, que lo hace poco pertinente para la explicación social de
fenómenos sociales.

Por último, sociedad también se ha empleado en muchos casos
como equivalente a un grupo étnico. En su uso más frecuente, sin
embargo, se maneja como un concepto de orden general, menos
determinado que el grupo étnico; se puede hablar, por ejemplo, de una
sociedad mayor que incluye a diversos grupos étrncos; pero carecería
de sentido sustituir, en ese caso, el término sociedad por el de grupo
étnico.

Los atributos que se admiten más generalmente para carac-
terizar a un grupo étnico son los siguientes: a) conglomerado social
capaz de reproducirse biológicamente, b) que reconoce un origen
común, c) cuyos miembros se identifican entre sí como parte de un
"nosotros" "distintos de los otros" (que son miembros de grupos
diferentes de la misma clase) e interactúan con éstos a partir del
reconocimiento recíproco de la diferencia, d) que comparten ciertos
elementos y rasgos culturales, entre los que tiene especial relevancia
la lengua. A partir de aquí, la asignación de otros atrIbutos necesarios
para conceptualizar al grupo étnico no ha alcanzado el mismo grado
de consenso. Por ejemplo, para algunos autores la existencia de un
territorj~ definido es indispensable para la persistencia de un grupo
étnico; para otros, el grupo étnico sólo existe cuando constituye una
unidad política organizada, porque si no se da esa condición se trata
entonces de poblaci<jnes étnicas pero no de grupos en el sentido
estricto del término.

La existencia de un conglomerado que se reproduce
biológicamente no amerita mayor discusión. De hecho, se acerca
mucho a una tautología, ya que si el problema es definir grupo étnico,
se parte del supuesto indIspensable de que se trata de una colectividad
que tiene existencia en un tiempo que abarca sucesivas generaciones.
Por su parte, el atributo de que los miembros del grupo reconocen un
origen común, si bien es relevante yal parecer universal para todos los
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Guillermo Bonfil

Formas de organización. Son las de relación social si s-
tematizadas, a través de las cuales se hace posible la participación de
los miembros del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la
acción. La magnitud y otras características demográficas de la
población son datos importantes que deben tomarse en cuenta al
estudiar los elementos de organización de cualquier sociedad o grupo.

De conocimiento. Son las experiencias asimiladas y sis-
tematizadas que se elaboran, se acumulan y trasmiten de generación a
generación y en el marco de las cuales se generan o incorporan nuevos
conocimientos.

Simbólicos. Son los diferentes códigos que permiten la
comunicación necesaria entre los participantes en los diversos momen-
tos de una acción. El código fundamental es el lenguaje, pero hay otros
sistemas simbólicos significativos que también deben ser compartidos
para que sean posibles ciertas acciones y resulten eficaces.

Emotivos, que también pueden llamarse subjetivos. Son las rep-
resentaciones colectivas, las creencias y los valores integrados que
motivan a la participación y/o la aceptación de las acciones: la sub-
jetividad como un elemento cultural indispensable.

En los actos comunes de la vida cotidiana, así como en las
acciones periódicas y en las situaciones de excepción, los conjuntos
sociales y los individuos echan mano de los elementos culturales
disponibles que son requeridos para cada caso. Es importante concep-
tualizar todos estos recursos como elementos culturales, porque así se
pone de manifiesto que poseen una condición común que permite

Iestablecer una relación orgánica entre ellos. No se trata de una relación
necesariamente armónica y coherente, como en los planteamientos
funcionalistas clásicos, ya que en la consistencia funcional mínima sólo
parece lógicamente necesaria en cada acción concreta, pero no para
el conjunto de acciones que forman la vida social; en tal conjunto, por
lo contrario, es posible encontrar inconsistencias y contradicciones
entre los elementos culturales que permiten, precisamente, entender
la dinámica sociocultural.

El intento de clasificar los elementos culturales en las categorías
antes mencionadas debe entenderse como un mero recurso
metodológico que no implica la concepción de la cultura como un
simple agregado de rasgos aislados e inconexos. Por el contrario,
comos e verá a lo largo de esta exposición, se presupone la existencia
de un "plano general" o matriz cultural, específica de cada cultura y
cambiante a lo largo del devenir histórico, que articula y da sentido a
los diversos elementos, particularmente en el ámbito de la cultura
autónoma que se analiza más adelante. La puesta en juego de los
elementos culturales necesarios para cualquier acción exige capacidad
de decisión sobre ellos. Ahora bien, las formas en que se toman las
decisiones varían dentro de un espectro muy amplio, no sólo de un
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Guillermo Bonfil

Conviene precisar el significado de cada una de las categorías
resultantes.

Cultura autónoma. En este ámbito, la unidad social (el grupo)
toma las decisiones sobre elementos culturales que son propios porque
los produce o porque los conserva como patrimonio preexistente. La
autonomía de este campo de la cultura consiste precIsamente en que
no hay dependencia externa en relación a los elementos culturales
sobre los que se ejerce control. Se pueden mencionar algunos ejemplos
de acciones que caen en el campo de la cultura autónoma en muchas
comunidades y grupos étnicos de México: uno podrían ser las prácticas
curativas tradicionales. En este caso, los especialistas en curación
encarnan un elementos \,ropio de conocimientos; los remedios
naturales y los que ellos mIsmos preparan, son elementos materiales
propios; los elementos simbólicos y emotivos que hacen posible la
comunicación y la eficacia en relación médico-paciente, son también
propios; y la realización de las prácticas médicas obedece a decisiones
propias internas. La agricultura milpera tradicional sería otro buen
ejemplo de un complejo de cultura autónoma; los conocimientos
implicados (sobre tipos de suelo y de semillas, calendario agrícola,
previsión del tiempo, identificación de plagas, etcétera), los instrumen-
tos críticos de la labor, los rituales asociados a las distintas fases del
ciclo agrícolay todos los demás elementos que intervienen en el
proceso completo de la agricultura mil pera, se presentan como
elementos propios sobre los cuales las comunidades tradicionales
ejercen decIsiones propias. El derecho consuetudinario y las acciones
de la vida doméstica serían otros ejemplos posibles de componentes
del ámbito de la cultura autónoma.

Cultura impuesta. Este es el campo de la cultura etnográfica en
el que ni los elementos ni las decisiones son propios del grupo. Un
ejemplo puede ser la enseñanza escolar (ola escuela como institución,
en muchas comunidades, todas las decisiones que regulan el sistema
escolar se toman en instancias ajenas a la comunidad (el calendario,
los programas, la capacitación de los maestros, la obligatoriedad de la
enseñanza, etcétera y los elementos culturales que se ponen en juego
son también ajenos -al menos en gran medida- , libros, contenidos de
la enseñanza, idioma, maestros, etcétera). Las actividades religiosas
que desarrollan misioneros de diversas iglesias caen igualmente en este
ámbito, por lo menos durante las etapas iniciales de la penetración,
cuando el personal misionero es ajeno, los contenidos dogmáticos y las
prácticas rituales, también, y las decisiones son externas. En un campo
diferente, un stand llevado por una compañía cervecera a una feria
tradicional, es otro ejemplo de cultura impuesta. Asimismo, la presen-
cia de medios de comunicación externos, que ya forma parte de la
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investigación empírica. En cada grupo considerado y en los diversos
momentos de su trayecto histórico, la configuración del control cul-
tural y, en consecuencia, las acciones específicas que integran cada uno
de los cuatro campos, puede variar considerablemente. Se trata de un
modelo analítico que busca determinar relaciones (entre elementos
culturales y ámbitos de decisión -propios ajenos- ), a diferencia de otros
sistemas de clasificación de la cultura que son descriptivos y cuyas
categorías defmen más en sí mismas sus contenidos concretos (tales
como el a~upamiento de los elementos culturales en cultura material,
organización social y cultura espiritual; o bien, las categorías de estruc-
tura y superestructura).

Un análisis comparado permitiría establecer de manera factual
lo que aquí sólo se plantea como hipótesis; que cierto tipo de elementos
culturales propios deben estar bajo decisiones también propias, como
condición necesaria para la existencia misma del grupo. En otras
palabras, que habría algunos contenidos concretos en el ámbito de la
cultura autónoma, que son indispensables para la existencia de un
grupo como entidad étnicamente difere,nciada. No se trata aquí de los
signos culturales diacríticos que emplea Barth, sino de un núcleo
específico de cultura autónoma que ¿s la base mínima indispensable
para el funcionamiento y la continuidad del grupo étnico. El lenguaje,
ciertas representaciones colectivas, 1,tn campo de valores compartidos
y/o complementarios y un ámbito dé vida privada cotidiana, podrían
pensarse como componentes indispensables de la cultura autónoma
mínima: a partir de estos elementos puede concebirse la permanencia
de un ~upo étnico, en el contenido de que no son en ningún caso,
contenidos inalterables, sino, que transforman históricamente pero
continúan como un ámbito cultural compartido.

Otro aspecto que debe señalarse es el hecho de que un mismo
elemento cultural puede estar, para ciertas acciones, sujeto a
decisiones propias, en tanto que para otras acciones puede ser puesto
en juego en función de decisiones ajenas. Esto es, que un mismo
elemento cultural puede formar parte de dos ámbitos distintos de la
cultura, porque interviene en acciones diferentes que responden unas,
a decisiones propias y, otras, a decisiones ajenas. La ubicación de los
elementos en uno u otro ámbito de la cultura no es necesariamente
unívoca sino que depende de relaciones concretas que sólo pueden
conocerse, en cada caso, mediante la investigación empírica. No son
los elementos culturales, por sí mismos, los que configuran los cuatro
ámbitos de la cultura, es la relación de control cultural la que los define.

Los ámbitos de cultura autónoma y cultura apropiada, forman el
campo más general de la cultura propia; es decir, aquel en que los
elementos culturales propios o ajenos, están bajo control de grupo. La
cultura impuesta y la cultura enajenada, a su vez, forman el ámbito de
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espacio mucho más restringido sobre el que tienen capacidad de
decisión en las sociedades urbanas industrializadas.

Independientemente de la amplitud del control cultural que se
ejercer en el ámbito de la vida doméstica, en todas las sociedades
existen otros niveles de decisión. Es el caso de México y otros países
de América Latina, la comunidad local en el medio rural es una
instancia muy importante y las autoridades correspondientes pueden
tener facultades {'ara tomar decisiones en asuntos tan diversos como
la asignación de tIerras de cultivo, la organización de trabajo comunal,
la supervisión de las actividades encaminadas a celebrar las fiestas y
ceremonias anuales, la aplicación del derecho nacional y con-
suetudinario, la relación con instancias administrativas superiores,
etcétera. En el seno de la comunidad, por otra parte, hay muchas
acciones cuyas decisiones no corresponden ni a las unidades
domésticas m a las autoridades de la comunidad local, tales como las
que están a cargo de especialistas en diversos tipos de tareas.

Por supuesto, muchas decisiones que afectan directamente a la
vida de las unidades domésticas, las comunidades y otros grupos
sociales, se toman en instancias de un nivel superior, como son los
gobiernos estatales y nacionales, las grandes empresas nacionales y
transnacionales, las Iglesias centralizadas, etcétera.

¿Cual es entonces, el criterio para defmir cuándo una decisión
es "propia" de un grupo étnico, visto que intervienen múltiples instan-
cias de decisión para conformar la vida social? Un primer paso indis-
pensable para responder a esta pregunta consiste en defmir los límites
del grupo étnico en la perspectiva de la teoría del control cultural. En
estos términos puede establecerse que la dimensión y los límites del
grupo se defmen en relación a los elementos culturales propios. De
aquí se desprende el siguiente argumento: un grupo étnico es un
conjunto relativamente estable de individuos que mantiene con-
tinuidad histórica porque se reproduce biológicamente y porque sus
miembros establecen entre sí vínculos de identidad social distintiva a
partir de que se asumen como una unidad política (real o virtual,
presente o pasada) que tiene derecho exclusivo al control de un
universo de elementos culturales que consideran propios. Como se
anotó, los elementos culturales propios están conformados, en primer
término, por los que constituyen el patrimonio cultural heredado y,
además, por aquellos que el grupo crea, produce y/o reproduce.
Conviene desarrollar con mayor amplitud estas ideas.

Al hablar del patrimonio cultural heredado estamos haciendo
referencia necesaria, aunque implícita, a un hecho fundamental para
la conceptualización del grupo étnico: su condición de resultado y
expresión de un proceso histórico. Con esto quiero decir que las
características que presenta el grupo en un tiempo dado (la
configuración de su control cultural): elementos propios y capacidades
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propio y funcionar como recurso emotivo o de conocimiento y no
material. Del mismo tipo es la memoria de la edad de oro, "cuando
éramos libres, amos de nosotros mismos": la autonomía perdida (con
lo que implica de formas de ~obierno y niveles de organización
suprimidos por la colonización), convertida en elemento cultural
emotivo. Ambos ejemplos muestran el carácter histórico del
patrimonio cultural heredado. En este sentido, el grupo étnico no es
únicamente lo que es en un momento dado, sino también lo que fue
(expresado en muchos elementos del patrimonio cultural heredado) y
el proyecto histórico, impücito o expücito, de lo que aspira a ser en el
futuro. Tal proyecto histórico incluye, en el caso de grupos sujetos a
dominación colonial, la restauración de la autonomía perdida, esto es,
la recuperación del grupo como unidad poütica independiente, que es
la única forma de reasumir el control sobre los elementos culturales
propios.

El patrimonio cultural heredado, con las modificaciones que
resultan de los procesos permanentes de innovación, enajenación,
apropiación y supresión (ver más adelante), conforma, así, el inven-
tario de los recursos culturales propios capaces de asegurar la per-
manencia histórica del grupo. Es en relación al control cultural de ese
acervo como se delimita en primer instancia el grupo étnico. Es decir,
un grupo étnico asume como propios un conjunto de elementos cul-
turales y ejerce sobre ellos decisiones que le permiten mantener un
ámbito de cultura autónoma. Conviene insistir en que no se trata de un
mero agregado de elementos sin relación entre sí, SInO que, como parte
indispensable de la cultura autónoma, existe un plano general o matriz
cultural que articula en cierto nivel al conjunto de elementos cul-
turales.

Hasta aquí hemos establecido un primer criterio que permite
delimitar el ámbito de los elementos culturales propios. Ahora es
necesario volver al problema de las decisiones para establecer con
claridad la relación entre decisiones propias y elementos propios, que
postulamos como definitoria del grupo étnico.

En la situación hipotética más clara, un grupo social delimitado
y organizado públicamente ejerce las decisiones sobre un repertorio
de elementos culturales propios que le aseguran por sí mismos su
existencia y su continuidad (es decir, que son suficientes para cubrir
sus necesidades de todo tipo y naturaleza). El momento histórico más
próximo a esa situación-hipotética es el de cristalización de la cultura
y conformación orgánica del grupo, porque en ese momento de
autonomía todas las decisiones significativas son propias y se ejercen
sobre elementos culturales propios. Como resultado de la dominación
colonial, el grupo pierde ámbitos de control cultural). Es el caso de
muchos pueblos de Mesoamérica y la región andina, que habían
alcanzado formas de organización social a nivel de estado, de las que
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caso parece poco frecuente. Es más usual que existan mecanismos de
representación o sistemas de privilegio culturalmente aceptados que
otorgan a una persona o a un grupo determinado la facultad de tomar
ciertas decisiones de interés colectivo. Esas decisiones son propias del
grupo .el! !anto serán legitimadas por la cultura propia.. ~sto 1.10 excluye
la posIbilidad de que se trasformen las bases de leg¡t1D1aCIÓn de las
decisiones, lo que puede ser resultado, por ejemplo, de un cambio en
la correlación de fuerzas sociales al interior del grupo; en tal caso, sí
se establecen nuevos mecanismos de legitimación y se mantienen los
límites sociales del grupo y la relación de éste con un patrimonio
cultural que considera propio y exclusivo, las decisiones tomadas de
acuerdo a la nueva sItuación serán también decisiones propias.
Ampliaré este tema en el siguiente apartado.

d) Niveles y estructuras de decisión

Según lo planteado en el inciso anterior, las decisiones son propias
cuando se dan en cualquier instancia que se reconozca como instancia
interna legítima del grupo étnico. A primera vista para el estudio de
relaciones interétnicas ese criterio aparcería ser suficiente, sin embar-
go, las situaciones reales presentan fenómenos complejos que nos
obligan a elaborar algunos criterios complementarios.

Un primer problema tiene que ver con el margen de libertad de
las decisiones propias. Sin entrar aquí en la problemática filosófica de
la libertad, lo que cabe señalar es que ninguna decisión es absoluta-
mente libre, sino que se toma siempre en un contexto dado que ofrece
un número discreto de opciones posibles, en función de factores de
muy diversa índole que forman parte de la circunstancia. En la
situación de los pueblos dominados, la limitación en el número y la
naturaleza de las opciones posibles en muchos casos no obedece
únicamente a la circunstancia interna del grupo (por ejemplo, la
cantidad y calidad de los elementos disponibles en la cultura, en un
momento dado, para imaginar e instrumentar una decisión), sino a
restricciones impuestas por la sociedad dominante. Pongamos por
caso la clandestinización de actividades rituales propias a la que han
recurrido muchos pueblos indios a partir de la invasión europea. Tal
clandestinización es una decisión propia que se entiende como parte
del proceso de resistencia; sin embargo, ocurre bajo circunstancias
imr uestas que sup~imen otras opciones (.el .ejercicio abierto y I?úblico
de culto, en este ejemplo). El empobrecImiento de las comunIdades,
resultado de la pérdida de sus mejores tierras y del intercambio
comercial desigual que ha sido impuesto por los intereses económicos
dominantes, es un factor limitante que afecta severamente el margen
de libertad dentro del cual los pueblos indios toman muchas decisiones
propias, concernientes a acciones de muy diversa naturaleza. En el
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parte de la población de un grupo étnico en la toma de decisiones de
mterés general. Un ejemplo cercano lo ofrecen los kuna de San Bias,
Panamá, que cuentan con un congreso en cada isla que se reúne todas
las tardes para discutir una gran variedad de asuntos y tomar las
decisiones correspondientes, bajo la presidencia de los silas o jefes
locales. En general, sin embargo, los pueblos indios deciden sobre
asuntos de interés común a través de autoridades que acceden a esa
posición mediante mecanismos diversos (el escalafón de cargos
políticos-religiosos, la edad, la elección por votación, etcétera). La
representatividad de las autoridades es un asunto siempre abierto a
discusión sobre todo en sociedades estratificadas: pero para los fines
de análisis del control cultural en las relaciones interétmcas, como ya
se anotó, el punto crucial es la legitimidad de las decisiones en términos
de la cultura del grupo, ya que tal legitimidad implica un acuerdo
mínimo sobre a quién o a quiénes les corresponde cierta decisión en
una situación dada; pero también ese acuerdo mínimo descansa en
nociones sobre lo correcto o lo incorrecto, lo deseable y lo que no es,
valores que permiten compartir aspiraciones comunes, repre-
sentaciones colectivas, códigos simbólicos y muchos otros aspectos que
forman parte de la cultura de la cual se participa. En ese marco de
participación (o lo que es lo mismo: en la configuración de la cultura
propia) es donde deben buscarse los datos que den respuesta a pregun-
tas que van desde si la autoridad y sus decisiones son legítimas, hasta
la definición como propias o ajenas de las decisiones que toman, por
ejemplo, los especialistas en diversas actividades, conocimientos y
tecnologías (medicina, agricultura, construcción de vivienda, ritos,
organización de eventos públicos, justicia, etcétera). La
argumentación por lo tanto, no descansa en el análisis aislado de
acciones y sus correspondientes decisiones, sino en la visión de con-
junto del grupo étnico y su relación con la cultura propia. Aunque en
cualquier acción es posible identificar a los indiVIduos que deciden
llevarla a cabo y a quienes se encargan de ejecutar la, el estudio de los
procesos étnicos exige integrar ese análisis particularizado en un
esquema más amplio en el que el foco de atención lo constituye la
relación entre dos aspectos de la realidad que podemos llamar sis-
temas; el sistema social (el grupo étnico) y el sistema cultural (su
cultura propia) -sabiendo, por supuesto, que esa distinción es sólo una
herramienta conceptuiLque nos permite acercamos a la comprensión
de una realidad única.

Los puntos anteriores son únicamente algunos ejemplos del tipo
de problemas que plantea el estudio empírico para la definición de las
decisiones como propias o ajenas que es un paso metodológico central
para establecer la configuración del control cultural en un contexto de
rela60nesinterétnicas.
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esbozando sólo son posibles porque en la cultura del ~upo ocurren
innovaciones: la apropiación de una tecnología, un objeto, una idea,
sucede únicamente a condición de que se modifiquen prácticas y
representaciones simbólicas previas. Esas modificaciones son, en
general, innovaciones.

La creatividad que se expresa en los procesos de innovación no
se da en el vacío, sino en el contexto de la cultura propia y, más
particularmente, de la cultura autónoma. Esta es el marco que
posibilita y al mismo tiempo pone límites a las capacidades de
mnovación; sus componentes específicos son el plano y la materia
prima par la creación cultural.

Los tres procesos mencionados se generan en el interior del
grupo étnico que se toma como foco de análisis (en todo este plan-
teamiento se trata del grupo subordinado, no del grupo dominante).
Los tres procesos que se presentan a continuación se generan en el
otro grupo, es decIr, es el dominante. Hay cierta correspondencia
inversa entre los dos conjuntos de procesos, pero debe evitarse la
tentación de construir un esquema de simetrías perfectas, por atractivo
que resulte desde el punto de vista estético, ya que se están analizando
relaciones que no son simétricas sino de dominio y subordinación.

Imposición. Es el proceso mediante el cual el grupo dominante
introduce elementos culturales ajenos en el universo cultural del grupo
étnico considerado. las formas de imposición pueden ser muy variadas
y obedecer a diferentes mecanismos: desde la fuer~, amearada o no
en argumentos legales, hasta la imposición por vías más sutiles, aunque
no menos eficaces, a través del uso de la propa&anda o de la creación
de un clima general que favorece la introduCCIón de elementos cul-
turale~ ajeno.s. El criterio que p.ermite identif!car un elemento imp~es-
to y dIstmgulflo de otro apropiado es que, sIendo un elemento ajeno
en ambos'casos el elemento impuesto continúa bajo el control cultural
del grupo dominante, en tanto que los elementos apropiados quedan
sujetos a decisiones propias.

Supresión. La supresión es el proceso por el cual el grupo
dominante prohibe o elimina espacios de la cultura propia del grupo
subalterno. Puede consistir en la supresión de elementos culturales de
cualquier clase, en la supresión de capacidades de decisión, o en la
supresión simultánea de ambos componentes del espacio de la cultura
propia. Al igual que en el proceso de imposición, puede darse formal
O informalmente, por la fuerza directa o por un condicionamiento
indirecto.

Enajenación. mediante el proceso de enajenación el grupo
dominante aumenta su control cultural al obtener capacidad de
decisión sobre elementos culturales propios del grupo subalterno. No
elimina ni prohibe tales elementos, únicamente desplaza al grupo
dominado como instancia de decisión y pone los elementos culturales
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del control sobre los elementos culturales. Sea cual sea el grado de
participación, todo miembro de un grupo étnico tiene algún tipo de
derecho sobre la cultura propia. Estos son derechos sociales excluyen-
tes, es decir, que corresponden solamente a quienes son reconocidos
como miembros del grupo. La identidad étnica implica, pues, un
estatuto de participación culturalmente regulada en las decisiones que
ejerce el grupo en el ámbito de su cultura propia. A esos derechos
corresponden también obligaciones cuyo cumplimiento forma parte
del desempeño de cada individuo en tanto miembro de un deter-
minado grupo étnico; esas obligaciones están determinadas y diferen-
ciadas por la propia cultura.

Del planteamiento anterior se desprende que la identidad étnica,
aunq~e se expresa en el nivel ideoló~co, es más que ideología. En la
práctica cotidiana la identidad es ejercicio de la cultura propia. A
través de ese ejercicio, de esa realización permanente de la cultura
propia, es como un individuo participa en las decisiones y en los
beneficios exclusivos de su grupo. La participación implica el con-
ocimiento y el manejo de una serie de elementos culturales propios
que hacen posible la comunicación, los acuerdos básicos en función de
valores comunes, la producción y el consumo, el comportamiento
cotidiano aceptable y, a fin de cuentas, la decisión misma de participar.
El conocimiento y el manejo del repertorio cultural propio se adquiere
normalmente a través de los procesos de socializacIón y
endoculturación que se mantienen como canales de transmisión cul-
tural interna bajo control del grupo y que permiten dar contenido a la
identidad étnica original, y definirla. La identidad se fundamenta en la
coparticipación de una cultura propia común que a su vez define los
límites del sistema social que constituye un grupo étnico.

La identidad, en los términos anteriores, corresponde a la
situación de los individuos que integran el grupo étnico en su acontecer
regular y cotidiano. Pero, aunque la identidad étnica es un fenómeno
social, se expresa individualmente, 10 que permite explicar situaciones
en las que un individuo no ejerce la cultura propia de su grupo y sin
embargo mantiene su identidad étnica; es el caso, por ejemplo, de los
emigrantes. Ellos, en un contexto ajeno, pueden manipular su iden-
tidad de origen: la afirman o la niegan, según las circunstancias, en su
relación con los otros. Pueden reasumirla plenamente incorporándose
de nuevo a la vida de su grupo y ejerciendo su cultura; mantienen el
derecho a ello de acuerdo con normas que forman parte de la cultura
propia del grupo. En todo caso, su identidad étnica sólo existe por la
relación que el individuo mantiene (real o potencialmente), con su
grupo de origen. La negación definitiva de la Identidad étnica significa
la renuncia a participar en un determinado sistema social a través del
cual se ejerce (así sea sólo virtualmente) el control sobre un acervo de
recursos culturales exclusivos.
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autónoma no pueden establecerse a priori y son variables en el tiempo
y el espacio, no debe llevarse esa afirmación al extremo de concebir la
cultura autónoma como un cajón de sastre en el que caben indis-
criminadamente los elementos culturales más heterogéneos sin
relación alguna entre sí. Como premisa teórica, puede afirmarse que
el ámbito de la cultura autónoma debe incluir ciertos conjuntos ar-
ticulados, ciertos sistemas que relacionen y den algún sentido al total
de elementos culturales que la componen. Si, por otra parte, se plantea
que es a partir de la cultura autónoma que son posibles los procesos
de innovación y apropiación, resulta teóricamente necesario que tal
ámbito incluya algún tipo de sistemas organizados y articulados entre
sí. La noción de "matrIz cultural" podría ser adecuada para designar
ese núcleo básico. El término remite a una capacidad generadora. En
el campo de la cultura implicaría al menos ciertas representaciones
colectivas que conformen una visión particular del mundo. Esta, a su
vez, no es un fenómeno aislado e independiente, sino que está
necesariamente ligada a ciertas experiencias, a una praxis social
específica. Y en este punto la pregunta queda abierta: ¿cuál es la praxis
social mínima indispensable para hacer posible la persistencia de la
cultura autónoma, el grupo y la identidad étnica?

Vale la pena abordar el problema desde otro ángulo (no para
resoverlo, tal vez para comphcarlo más). Se ha mencionado ya el
momento de "cristalización" de la cultura autónoma como un punto
histórico en el que también se organiza plenamente el grupo yse define
con toda precisión la identidad étnica. En los pueblos colonizados, ese
momento pertenece al {'asado. Sin embargo, el momento de
cristalización no es sólo orIgen de un proceso histórico sino también
resultado de otro; el proceso de etnogénesis. El análisis comparado de
la etnogénesis seguramente arrojará nueva luz sobre los problemas que
aquí se plantean. ¿Cómo se va conformando un grupo étnico?, ¿a partir
de qué se organiza la cultura autónoma?, ¿cómo se constituye el
repertorio de elementos culturales que se consideran propios y ex-
clusivos?, ¿en qué momentos del proceso surge la identidad étnica? La
información etnohistórica nos dará pistas de gran valor; pero la
naturaleza de los problemas a dilucidar requiere un tipo de datos
puntuales que en muchos casos no será fácil recuperar para situaciones
ocurridas en un pasado más bien lejano. Por otra parte, la investigación
directa, de campo, tiene también serias limitaciones, ya que los
procesos de etnogénesis son fenómenos de larga temporalidad; no
surge con frecuencia un nuevo grupo étnico. Sin embargo, hay
situaciones actuales que parecen corresponder a etapas avanzadas de
un proceso de etnogénesis y cuyo estudio sería de particular interés
desde la perspectiva que aquí se propone. Es el caso, por ejemplo, de
las poblaciones de origen africano en varios países del continente
americano. Es sabido que el sistema esclavista quebró la posibilidad
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desempeña un papel importante para el arraigo de varias or-
ganizaciones chicanas. Estaríamos, pues, ante un grupo étnico en
formación, es decir, ante un proceso de etnogénesis en marcha. En
ambos casos (negros y chicanos) debe destacarse el carácter político
del proceso, la intención de constituir un grupo de capacidad
autónoma de decisión sobre un patrimonio cultural exclusivo que le
permita asegurar su permanencia histórica como unidad social cul-
turalmente diferenciada.

En los dos casos mencionados habría un factor común que
seguramente desempeña un papel importante en la gestación de un
nuevo grupo étnico; ambas poblaciones, los negros y los chicanos,
entraron a formar parte de las sociedades a las que pertenecen actual-
mente, identificadas como contingentes de origen distinto, estig-
matizadas como inferiores y destinadas a ocupar una posición subal-
terna en la estructura social. En el caso de los negros, esa condición se
formalizó en la esclavitud; en el caso de los chicanos, en muy variadas
formas de discriminación. Esto significa que las sociedad de limitación
inicial de ambos gruposes dominantes marcaron una distinción, una
frontera social, ideoló.g!ca, '1 a veces jurídica que necesariamente
determinó la delimitacIón inIcial de ambos grupos por la imposición
de decisiones ajenas; esa primera delimitación externa contribuyó sin
duda a la consolidación interna del grupo hasta llevar al proceso de
etnogénesis. El tema merecería, por supuesto, una investigación a
fondo.

g) Identidad e ideologías étnicas

En el desarrollo de los argumentos expuestos hasta aquí he tomado
como unidad de análisis al grupo étnICO en su conjunto, porque la
intención es explorar las posibilidades que ofrece la teoría del control
cultural para la comprensión de los procesos que ocurren en
situaciones interétnicas y para la conceptualización misma del grupo
étnico, la identidad correspondiente y la relación de ambos con la
cultura. Esta opción metodológica resulta necesaria, a mi manera de
ver, en una primer exposición que tiene todavía un nivel general, en el
que apenas se apuntan algunos de los muchos problemas concretos
que habrán de enfrentarse en cualquier investigación empírica. Sin
embargo, este planteamiento general no descansa en la premisa de que
un grupo étnico sea una totalidad homogénea, cuyos integrantes pien-
san igual y actúan en el mismo sentido en todas las circunstancias. Ya
al abordar el ~roblema de la estructura de las decisiones se hizo notar
la participacIón generalmente diferenciada de los individuos y los
diversos grupos al interior de la unidad étnica. Es posible abundar un
poco más en este tipo de situaciones, ahora en referencia a las manifes-
taciones de la identidad étnica.
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pugnen por un cambio en la forma en que el grupo social ejerce control
sobre el patrimonio cultural que se asume como propio y exclusivo, las
ideologías étcnicas, por opuestas que sean entre sí, forman parte de
los procesos étnicos y no niegan que quienes las sustentan compartan
la misma identidad étnica. Son tendencias internas que pueden trans-
formar profundamente al grupo pero que no provocan su
desaparición.

La práctica diferenciada y el acceso desigual a la cultura propia
coloca a mdividuos y grupos en posiciones jerarquizadas e implica el
manejo de elementos culturales distintos, o de los mismos en distinta
medida. Estas diferencias, sin embargo, no se traducen en culturas
distintas y separadas, sino en niveles culturales diferentes que pueden
conformar, en algunos casos, verdaderas subculturas. No son culturas
distintas, aunque presenten una gama de variantes y contrastes, porque
incluyen también contenidos comunes y complementarios: aquella
parte de la cultura autónoma que hace posible el desempeño de cada
uno como actor social. La identidad étnica, en sí misma, es un com-
ponente indispensable: el saberse parte de un grupo con límites iden-
tificables, que es el campo primero e inmediato de la acción social.
También se requiere compartir los códigos de comunicación que per-
miten la interacción dentro del grupo; un núcleo mínimo de valores
compartidos o complementarios, que arrai~a en una concepción del
mundo básica y común y se expresa en ciertas normas que hacen
posible la conVIvencia, aun en el conflicto. Sobre esa profunda trama
cultural descansa la identidad étnica. A partir de ella pueden desar-
rollarse variantes y divergencias que llegan a conformar ideologías
étnicas alternativas.

Si además de tomar en cuenta los factores de diferenciación que
actúan en el interior del propio grupo se considera la naturaleza y la
intensidad, sesuramente también distintas y diferenciadas, de las
relaciones haCIa afuera de.l grupo, con "los otros", y la acción con-
secuente de los seis procesos que determinan la conformación y la
dinámica del sistema de control cultural, resulta posible incorporar en
el análisis la presencia de elementos originalmente ajenos, comos sería
el caso de muchos propósitos e ideas que con frecuencia forman parte
de las ideologías étnicas. La investigación empírica revelará cuándo
esos elementos han sido ya apropiados y cuándo permanecen
ajenos.Con lo anterior he tratado de mostrar la necesidad de distinguir
dos conceptos diferentes: identidad étnica e ideología étnica. Así es
posible eVItar dos riesgos que conducen a confusión: el de suponer que
la identidad étnica se expresa en la misma forma en todos los miembros
de un grupo o, al contrario, asumir que las expresiones ideológicas
diferentes de la identidad significan la existencia de identidades
étnicas distintas.
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únicamente como resultado de la confrontación entre un "nosotros" y
"los otros", sino que se toma en cuenta la existencia de un repertorio
cultural concreto que se considera propio y exclusivo de cada
"nosotros".

El control cultural debe entenderse como un sistema y como un
proceso. Al estudiarlo como sistema resulta posible diferenciar los
ámbitos de la cultura y establecer la estructura de las decisiones en un
momento dado. Al analizarlo como proceso, esa visión estática ad-
quiere movimiento; aparecen las tensiones, las contradicciones y los
conflictos que caracterizan toda relación interétnica asimétrica. El
estudio puntual de los seis procesos que determinan el control cultural
permite comprender las líneas generales que sigue la relación
mterétnica y los cambios que ocurren en las Instancias de decisión
(expresadas en la organización social), en los elementos de la cultura
y en las modalidades y características de la identidad étnica, vista como
expresión ideológica y como práctica de una cultura.

Este planteamiento inicial es necesariamente incompleto.
Quedan abiertas muchas preguntas y apenas se atisban problemas más
puntuales que sólo podrán formularse con precisión en la medida en
que el esquema conceptual y metodológico propuesto se apliQ.ue al
estudio de situaciones concretas. En la última sección anuncIo en
forma general y propositiva al~unos temas referidos a la realidad
mexicana cuyo estudio, en mi opinión, promete resultados sig-
nificativos para avanzar en esta línea.

Los procesos étnicos en México desde
la perspectiva de control cultural

La riqueza y complejidad de los {'rocesos étnicos en México hacen de
nuestra sociedad y de nuestra historia un campo privilegiado de es-
tudio. Desde la perspectiva teórica que se ha esbozado se deben
mencionar por lo menos al~unas de las principales líneas de
investigación que ofrecen la posibilidad, por una parte, de comprender
mejor los procesos étnicos que ocurren y han ocurrido en México y,
por otra, de avanzar en el estudio comparado de casos que permita
formular generalizaciones de orden teórico en relación con la
naturaleza de los fenómenos étnicos y el control cultural.

En la é{'oca precolonial, hasta {'rincipios del siglo XVI, existió
una gran cantidad de grupos con identidades étnicas particulares, cuyo
número no ha sido establecido con precisión. Muchos de estos pueblos
participaban de un horizonte civilizatorio común: la civilización
mesoamericana; otros, en cambio, aunque estaban en contacto con esa
civilización, se considera que formaban parte de otra área cultural, la
llamada Aridoamérica. Pese a que la información escrita que ha
llegado hasta nuestros días se refiere preponderantemente al último
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este tema, ya que la ideología mística evangelizadora de los españoles
era completamente extraña a los pueblos expansionistas precoloniales;
la lucha en el terreno religioso, cuya importancia es innegable durante
el periodo colonial, no parece haber tenido igual significación en la
etapa previa. Hay otras cuestiones abiertas, como la posesión de la
tierra de los pueblos dominados, cuyo sentido también difiere de un
caso a otro. Para explicar éstas y muchas otras diferencias sería
necesario profundizar en el conocimiento de las matrices culturales
(civilizatorias, en verdad) de los pueblos dominantes y de los
dominados, para lo cual resultaría de gran utilidad estudiar en detalle
los procesos de resistencia, imposición y supresión que se dieron en
las diferentes situaciones, porque ellas revelan los intereses profundos
de los pueblos en confrontación.

El mundo precolonial, al igual que los siglos corridos desde la
invasión europea, ofrecen infortunadamente muchos ejemplos de
pueblos desaparecidos. Estos casos, cuando no resultan del genocido
y el exterminio material de los grupos, son producto del etnocidio, esto
es, de la imposición de condiciones que impiden la continuidad
histórica de una unidad étnica diferenciada. Tenemos pues, sin motivo
de orgullo, un rico acervo de casos a través de los cuales es posible
profundizar en el estudio de cómo desaparece un pueblo por la
Imposición de un sistema de control que rebasa los límites últimos de
presión sobre su cultura autónoma.

La otra cara de la moneda constituye el surgimiento de nuevas
identidades, de nuevos grupos. Para los cientos de grupos étnicos que
existieron en la época precolonialla información al respecto, hasta el
momento, resulta insuficiente; aunque algunos casos mejor documen-
tados, como el de los aztecas, parecen reforzar la hipótesis de que la
constitución de una unidad política autónoma es una condición inex-
cusable para la gestación de un grupo étnico. Más adelante en la
historia se presentan problemas que sí permiten un análisis preciso:
¿quiénes son los mestizos en MéXIco? ¿puede llamarse a éste, ~rupo
étnico?, ¿cómo, en su caso, se constituyó su identidad y el ámbito de
su cultura autónoma? Si el criterio fundamental para la definición de
un grupo étnico es la configuración de un conjunto social que asume
como propio un determinado universo de elementos culturales enton-
ces el surgimiento de una capa social que era necesaria para la
administración y el funcionamiento de una colonia en la que la can-
tidad de los nativos (los indios) superaba con mucho a la de los
colonizadores (los peninsulares) permitiría explicar que esa capa so-
cialmente diferenciada (los mestizos) aspirara en un momento dado a
constituirse en el centro de una nueva unidad política que asumiera el
control de los elementos culturales existentes en la sociedad y el
territorio de la colonia original; es decir, que tal ~rupo estaría en
posibilidad de constituirse en un nuevo grupo étnIco-nacional. La
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nacional, resulta ser una tarea de enorme importancia para la
comprensión de la realidad mexicana y, en un plano más general, para
el conocimiento del fenómeno de etnogénesis.

La presencia actual de una considerable cantidad de grupos
indios subalternos, con identidades particulares, abre la posibilidad de
estudios comparados sobre muchos temas importantes para la
comprensión de los procesos étnicos. La estructura del control cultural
en los diferentes pueblos indios (que refiere ante todo a su relación
con la sociedad dominante y con el Estado), muestra a primera vista y
sin lugar a duda que es indispensable hacer distinción entre grupos que
viven circunstancias diferentes. Algunos pueblos, por su mínima mag-
nitud demográfica, por el deterioro de su organización social y por el
empobrecimiento acelerado de su cultura propia, parecen estar al
borde de su extinción como unidades étnicas diferenciadas. Otros, en
cambio, presentan condiciones opuestas y han generado en tiempos
recientes nuevas formas de resistencia activa a través de las cuales
hacen explícito, en gran medidfi su proyecto de reconstitución como
unidades políticas autónomas' En ambos casos, el análisis de los
procesos étnicos desde la perspectiva del control cultural promete
resultados que permitirían comprender mejor la dinámica de las diver-
sas situaciones.

Por supuesto, el estudio comparado de los procesos que deter-
minan la estructura del control cultural en diversas áreas de la vida
social se ofrecen como un terreno muy fértil para profundizar la
comprensión de las relaciones interétnicas y, en general, del fenómeno
étnico en suS distintas manifestaciones. Habría un camino promisorio
para avanzar en estos temas si se analiza de manera sistemática la
forma en que ocurren los procesos de control cultural en torno a un
mismo aspecto de la cultura, pero en diferentes grupos y momentos.
Temas como el trabajo, la educación, la religión y el cuIdado de la salud.
Se ven de inmediato como sujetos de investi~ación comparada que
presentan características óptImas para analIzar en detalle el fun-
cionamiento del control cultural en las situaciones de relación
interétnica, en cada uno de ellos se puede contrastar claramente los
contenidos de la cultura autónoma con los correspondientes, ajenos,
que se pretende imponer; a partir de ahí pueden estudiarse los
procesos concretos que se desencadenan en defensa de la cultura
propia y los que actúan en favor de la cultura ajena. Cada uno de esos
temas, mencionados sólo a título de ejemplo, incluye instituciones y
acciones que requieren la puesta en juego de elementos culturales de
toda clase, por lo que su estudio permite analizar los procesos en
conflicto en los diversos niveles de la realidad social y cultural.

Por último, conviene plantear algunos temas que se refieren
particularmente a la problemática de la identidad étnica, para los
cuales también la situación contemporánea en México ofrece ricas
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1. Leo A. Despres, "Toward a theory of ethnie phenomena" en LA.
Despres. Ethnicity and Resources Competition en Plural Societies,
Mounton Publishers, La Haya, 1975 (p. 194).

2. Frederick Barth, Ethnic groups and boundanes; The social organiza-
tion of culture difference. Little Brown ~ C. Boston 1969 (edición
en español; FCE, México. 1976).

3. Pierre Van Den Berghe, Echniciry and class in highland Perú, en:
L.A. Despres, op. cit.

4. F. Barth op. cit. p. 38.
5. Para la descripcIón de varios casos y la discusión de diversos enfo-

ques sobre el tema, cfr. Leo A. Despres, op. cit.
6. Un panorama general sobre los problemas de la estratificación

étnica y diversos enfoques para su estudio, en: Tamotsu Shibutani
y Kian M. Kwan. Ethnic stratification: A comparative approach,
MacMillan, Nueva York.

7. Sobre el concepto de situación colonial, Georges Balandier.
Sociolo~ie actuelle de l' Afrique Noire, PUP. París, 1963.
AplicacIones desarrollo posteriores de la noción de situación
colonial en; Immanuel Wallestein (ed). Social change DIe
colonial siúlation, John Wiley, Nueva York, 1966; Rodolfo
Stavenhagen, Las clases sociales en las sociedades agrarias. Siglo
XXI, México 1969; G. Bonfil Batalla, "El concepto de indio en
América; una categoría de la situación colonial" en: Anuales de
Antropología, vol. IX, UNAM, México, 1972, p. 105 Y ss.

8. Roberto Cardoso Oliveira, Identidad, etnia y estructura social,
Biblioteca Pionera de Ciencias Sociales, Sao Paulo, 1976 (p.9).

9. Emile Durkheim, Les fomles elementaires de la vie relilJieose, PUp,
París, 1986, pp. 22-23 (citado por R.C. de Olivelra, op. cit.,
pp.40-41).

10. R. Cardoso de Oliveira, op. cit. p. 41.
11. G. Bonfil, "Lo propio y lo ajeno, una aproximación al problema del

control cultural", en: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y
Sociales, núm. 103, UNAM, México, 1983, p. 181 Y ss.

12. Esa posición la sostiene Roberto Cardoso de Oliveira, op. cit. p. 63.
13. La distinción es de Leo A. Despres, op. cit. p. 196.
14. Hay, desde luego, acciones espontáneas, no concertadas, únicas;

pero en la vida social aparecen ocupar un espacio reducido y
sobre todo, tales acciones pueden dejarse de lado en esta
reflexión porque la posibilidad de comprender los fenómenos
descansa en el postulado de que hay regularidades en su ocur-
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'smgpv PloqA\gN pmq:)!}J 'Jj:) "sonp!A!pu! sol gp ou Á Sgpgp!un I
St?Sg gp IgA!U g mn}!s gqgp gS IgJn}ln:) IOJ1UO:) Igp 1. SgUO!S1:)gp Sgl I
gp S!S!IYug Ig '01ug1 Jod '1. SOpg!:)UgJgj!P g1ugmg:)!u19 sodnJ'j sol
uos ugl)1:)gJg10! gnb Sgpgp!un St?1 '~!U19Jg1U! SgUO!:)glgJ St?1 gp
O!pn}Sg Ig Ug ~u9!1Sgn:) Ug odnJ'j Igp ¡g!:)os gJn}:)nJ1sg gl JgpugJd
-moo gpUg1gJd gS opugn:) glqg~gI!A!Jd S!S!IYug gp 01gfqo un
'smgpv utji!'gS 'Sg odnJ'j gp~ gp JO!Jg10! Ig Jgpod gp gJn}:)nJ1Sg gl
'g1Jgd gJ1° JOd "-SglgJn}ln:) S01UgWglg sol OSg:) g1Sg Ug 'soo!JJ:)gdsg
S01UgWglg gp od!1 01Jg!:) l!u!Jgp gJgd gpnÁg oood 'g~JgUg Sg Op01
¡gn:) gl utji!'gS ~s!W~Jd ~I gp ¡gSJgA!Un Jg1:)YJg:) Ig Opgp Á g!:)ug1SU!
gW!11l) Ug 'gnb 01- gtBJgUg gp SgUO!:>g1Sgj!UgW gp U9!:>!PUOO ns
gp ug5mw ¡g 'SOWS!W Js Ug sg¡gJn}ln:) s01ugmglg omoo 'gJn1¡n:>
gl gp Sg1uguodwoo owoo 'O!qW1?:> Ug 'UgpUg!1Ug gS Sg¡g!Jg1gW
SOSJn:>gJ o s01ugroglg sol 'gg1Ugld gS Jnbg owoo ¡g1 'lgJn}¡n:>
IOJ1UOO gp gwgnbsg Ig u3 ""SOA!1~!J!u5!S g1UgwreJn}¡n:>" Ug
g1Jg!AuOO sol 'Sg °1Sg 'OP~1~!S ~p Sgl °19s g1S9 °1Ug1 Ug gJn}¡n:)
gl ~p UgnS0!1SIP gS 1. (g~jgUg gp St?WJOj) Sg¡g!Jg1gW 'SOO!SJj
S01UgWglg owoo uguodoJd gS ~gtBJgUg gp S°U!WJ91 Ug gJdwg!s
SOP!PUg1Ug uos Jgpod Ig ~Jgfg gS gnb sol gJqos S01UgWglg
sol o'5mqwg O!S ~Jgpod gp SgUO!:)~lgJ St?1 ~ Á ¡g!:>os IOJ1UOO ¡g
°PQUgS gp gnb oo!I9qW!s oomw un owoo g1ugsgJd gS gJn1¡n:) g'l
00d!1 Jg~b¡gn:> gp Sg¡g!:)os Sgp~p!W o sodnJ'j gJ1Ug U~glqg1Sg
gS gnb Sgl g owoo Sg¡guOSJgdJg10! SgUO!:)glgJ Sgl ~ °1Ug1 ~!Idg
gS SWl?PV guodoJd gnb S!S!IYug gp ~wgnbsg 13 ° Jgpod Igp gSt?q

gl Sg 'g1Ug!qWl? Ig Ug g~JgUg gp Sguo!:>Jod St?pgU!WJg1gp gJqos
¡g!:)os IOJ1uO:) Igp '¡g!:)Ug10d o ¡ggJ '01!:)J9fg 13 "U9!:>gU!PJoo:) gp
o 'U9!:)gO!pJoqns/U9!:)gu!pJoJgdns gp JgS ugpgnd gnb 1. SgJ01:)g
sol gJ1Ug Sglg!:)os SgUO!:>glgJ Ug ~npgJ1 gS gnb g:)!sJj U9!:>:)g
gun 'g!:)u~Sg Ug 'Sg ~St?A!1~!J!u5!s g1UgwreJn1¡n:> uos gnb Á OUJO1Ug
Ig Ug Ug1S!Xg gnb g~JgUg gp SgWJOj o sofnu gJqos ~Jgfg gS
¡g!:>os IOJ1UOO Ig SWl?PV gmd °JDbg guodoJd gS owoo ¡g1 ¡gJn}¡n:)
IOJ1uO:> gp gl 1. SWl?PV ggldwg gnb ,,¡g!:)os IOJ1UOO" gp U91:)OU
gl Ug g1S!Xg gnb g!:)UgJgJ!P gl Jg:>glqg1Sg g1ug1JodW! Sg '01:)gdsgJ IV "81

"01UgWglg ¡g1 gp OO!J91S!1[
ug5!JO Igp g1UgWg1Ug!pugdgpO! 'OpgUg1ugw Á °lmAJgsuoo '01

~l!:)npoJdgJ 'oll!:)npoJd gp pgp!:)gd~ ~I ggsod U9!1Sgn:) Ug odnJ'j
Ig gnb gp oq:)gq Ig ~Jn}¡n:) gSg gp o!doJd owo:) ¡gJn1¡n:> 01UgWglg
Jg~b¡gn:> l!U1Jgp gmd 0!Jg1!J:> owoo gSJ~glqg1Sg ¡g 'gJn1¡n:)
gun gp "pgp!:)!1ug1ng" gl gp gWglqoJd os¡gj Ig JSt? gJgdns gS U9!qWl?L "L 1

°1861 '0:>!X9W 'ug5gm! gAgnN 'oP!UI!.Jdo OJ111¡n:> 07 'l!W!St?:) uggr °91
19 0¡n1Jd~ Ig g1Ugwre!:>gdsg) ~~61 'gugqJfl 'SSgJd
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Guillermo Bonfil

19. En esta perspectiva es posible hacer una fructífera relectura de los
ensayos reunidos por Bronislaw Malinowski, Cfr, Methods of the
study of culture contact in Africa, International African Institute,
Oxford University Press, Londres, 1959.

20. De hecho, los regionalismos comparten muchas características con
los movimientos étnicos. En ambos casos se reclaman derechos
exclusivos sobre determinados elementos culturales. Una
posible distinción se establecería por el hecho de que las reivin-
dicaciones regionales no necesariamente descansan en la
presunción de que los habitantes de la región forman un grupo
con una cultura 'propia, sino que pueden fundamentarse en otros
términos, por ejemplo, en el hecho de que la región aporta a la
nación más recursos que los que recIbe de ésta. Quizás en
muchos procesos de etnogénesis la territorialidad desempeña un
par el crucial; lo que parece cierto es que una identidad étnica
de pasado, real o supuesta, se reduce con frecuencia para
legitImar un movimiento de reivindicación regional.

21. Para una discusión sobre las nuevas organizaciones de lucha de los
grupos indígenas véase G. Bonfil Batalla (comp.). Utopía y
revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios
en América Latina, Nueva Imagen, México, 1981.

Muy ciel1o es: de verdad nos vamos, de verdad nos vamos; dejamos
las flores y los cantos de la tielTa.
!Es verdad que nos vamos, es verdad que nos vamos!
lA dónde vamos, ay, a dónde vamos?
¿Estamos allá muel1oso vivimos aún?
¿Otra vez viene allí el existir?
¿Otra vez el gozar del dador de la vida?

(ideas desde el México profundo)
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