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umimícanias en una hisucunia del pensam ecco acmíuupcuicigí cci.Historia las apomriaciumnues de los esí cidicuscís del termia descie la
América cuubon ial hasta el mumolemcrí ícci igecísmur.

(locsícbeí’andum ci i cd igenmumíl ccuíímum la apcmctcíeroc es-de ¡a antro polog la pecílica de la acitm’opcíbogma nlící umanmicríecmcia, esircíciura su
estucelící elisuicgu icceluí dos e

1ícieas cci tucucí6 ci de chis cumn-i.. di g~..i scmcnuu—pumi uíerus 1urí un legriulcis paccí mcml reibexiomir [ci

NIéxi Co y Perú época ecuiuuciní (1 55t)- 16>0) u bu epuuca muidercití (1

1 Pmresucí cície [cmfírí-miuciud currgrrícmi de btu cílírcí es ser—

o-ir cíe gumící iciiromolcmetcmcíti [mmciluís esiuobicucics dc 1cm Pumnuí—
fícia. ti nuiversíciad (Icutiuí ida cíe Perú en elucide Marzal
iraliaja coimumo> elcueccie e i rivesí igcmcbcuu ucí li~a p< acercar-
cois a anuubcus un sisiemc-u cíe expuisicí oc - cccii luí u dídáctí—
cm.> Tras presentar a sus iuuás se ñalacbcus eopumnmenles cii
uíícu u’usuoc sí citér ida cíe síu bícigrafía y mmii ras mcml za cm cítie

— >í~ m - - ecíuusidema 5cm síus p ríuícípaico cupumrmacmoices

Lc-ns crónicas euibouníaies smmc ci pum mmmcm cíaicuial que
N4anuelNI - NI arzal evaiclucí ecíniuí apune a nmmci1mcmi rugíecí ele bu p runmema tase del

Edituirial Aculírumpomo, Bcmrceioímía, 1993 ícoligen isírumí Es1ueeiaimecte desmaeaiuie es la enuudicícín u’
ci pncífuciclo ecícicící míecuuí ej ce demcíe sir u cíe i mo otí ras de
los pricíercus estudios cíe icís cuilumal indígenas: misione-
rois uuoíi’icicuiuutmíuuu ecuuuumí tieruucírdírící cíe -Saliagirrí, I)iegcm de
laiuila. J ose dc Ac cusca y l3ecnatmé (Ilculící y miiisimmneucís
urebeides u cíurípreuís” coimuuuí íSanuuuiuiruué cíe 1-as (Lasas
Vcusccm de Qumircirm m u Acilcmcíuí Ruiz cíe Mumniuíycíc fínmício,—

Comn el mmi ismuí ciumnulíre cíe la ~ucimmmccci edición peruana cacícís de la mcl nímciustí adíómu euilcinial euím cm Fracicísecí de
en i ~j8 i , cicís cmf mccc Aciuhcumpcís esta liii muera puuimiíeaeíóc Tcmlecloi cm Juan Sumbclmrzcmcui cíe Pemeynm u ciclíuiecas y mesí u—
coptuñouia cíe i a HIs’momríou o/e /0/ uutcere/ioi/oigbo/ ino//gesris/a: Mt- zumo ccurnuí ci inca Gareilcíscí ele cm Vega mm (~ ucí mán Puma
vio-o o’ ¡‘eré cíe Ayaia; las mmmcm cci» emíciveuícuabes cte De icudois ebicís

lii eje angurmecial que artíecí la r omela la uítíma es la ide— rescaca síus apoumtaeioínes a nivel de ecmctecíduí euríogcáfí—
gracímímí cíe iraclicíuíríes amimmuí1uuuioigiccms cuí cmccí tuisucumící de ccx de piacitecmnuíenuimu cíe [iruutmicmuíátrcmo emnuibuuímuecms (cciii—
[tuci sci ¡iii ca que icuicí ría silo cirigurcies cci en la mcmi cix oíd laetcm cultural, promeescus cíe ciesesunco ccii ~ieicuuusmidí ai u’
evumí ueiumcii snuuu olee í nucumióuí cuí imciuácímmcm del sígíuí xix, sí cci aculturación cíe ias pomiulacicucies 1 cicircie cao) muíemcuobomluigia
crí las irimeras re cexícuries h ojmaccus crí iummncu ni cleseumbrí— y técnicas de í rívestigación u’ neemugud u cíe d muís Síecimpre
cuienurí de [cmlicusicí eruiuucecco igneuccícící iuuínmícmnídaci círumeni— ecmcitextcuaiizcmciuus en [cmpmcmxís evcmciumeiuzcicluirci y eouiuínumcui
ecuccí. lIme esicí cicinuercí, Mtmczcii rumí siulcí ceiviuiclíecí pcmrcm [cm en [cmcual cudbcíuuiemeci smi semíuieicí.
ILspcufmcu emibmnmítui ti génesis del ciuuliciuumí cíe icí tuntrmi[mumici— L-a urumpuesicí ucríríccí cure. ci ciuboin lícíce cuufcmuízcu buís
gicí, sin ii c~uue u-rumí rgcm tníiii lii tuu ccii 1 uugcír tuno’ i 1 egí cídmí, crí ci proib lecimas ciii e 1mirin uccí ci pnomeescí ele cutícige Ii zcíeicí mí clcm —

ciescimrmmlicm cíe cm ciiiímompcuiougfcu geumemcmi, cm las ecurniemites ci— mmmcc cm coiumnicí. Es 1írceiscumuíeciie este mecía ci que nmcmcccí
d gemmi sirio 1 atini cicuin erietimutis [cmímayeeccurí tu teulmní ecu cíe Mcmmxcii, cuí e u unsi u clic el citiletí u cíe

Es mmcci ecuuíeepeíoíci emspee(líecu cíe cm cmciuncmpcuicugia lo írivesuígadim’unu urivíbegíciclum del anuroupo[mlumgcm esuidrí Aigu—
[tic e pecmile real [zar mcii mccci colrueción bu iscóríccí l)eo— cias de sus cci cíe nomoas puimí icaciumnes en esta dirección

cíe é sí ci. 1cm e-s enící cm cíe [cmclise iii bici ci sedci btu u-e-li cxionu s ci— su.u ci L/ mmino/mí re//giuis’mí o/o’ Lic-o o-u’ (1 ij 7 i ). Lis srounu/oíc’,noe —

[mmc[cusMmmci edn cies cmj cuí cus-”i. - icm mmmci cinccuí mcmi ogí cm cm cuqcm e— o’io)oe s’e//giouuus ¡ío’rm~ cisne ([983 ) - Lmis- o-o/nr¡u-íes ro’/igioíuoi.u o/e
itu cicric i ti MOici cmi ulule es u ucí ini ci [‘uncíciii ni míenmcm y /ou.u insriir7rí/5i50’.5 en /u/ (bou,, ¡ imnoe (1 988). ci ¡-1/ s’oís/ruí ¡meo/jo

cviii tic cm cíe Icus “miuras’’ sc ucíecicídes (.) la acurci1iouicmgia o/e Vicio’ (1 ~j9 i ). Esta ái cicima, de la cual es eocund í ciadoir, gí-
minee ecucumíciuí suc esuurciícuuí cmcjcreiicms ocummiedcudics que imnmn crí cuí Iuírcicí tu [cmreflexímimí suture una evcmcie’ebiztmeícunm mmccii—
leímiciuí un clescirrmuiimim cilfecreuule mí ciesígucul cíe’ nmmur,dui cíe— murtida u’ iíbencíduuccm. [cuspruililenucís cíe cm reelcubcmmaeióni
cideccal’’ (p. 16) dci cnistíaiiisrnum jícír [musiniobigerínmo u’ la validez c~uuc toicí

Trcms címucí tipremnidrí sinie-sis cíe cus sicie ecírmíciices que tiene ecimui cupuirutudlouii cmi cnmsiucuiuuoruuui tumumueronmí
ícbeuiuiííecí crí el ciescírcumbimí del 1íemíscuiuuícnumi tintroupomiclmgíecm En btu épmíecu uuuuuclemuucí se cusiste. seácuicí cm [cmreecupemcí—

indlrgemmiMiuuui eciimiiuitui. eo’mmiueccmmuisuuíou cimicurcil. auiumuipol— diumn cíe [cmcmllexiuiii suutime [cuseuuiitirtis inioiíuecitis, muivicití—
icígicí euimcumcui ííumnrecímmíemue-cmnc-m. cuiumrcu~muilcigitu sumeinmí icigie— cicís urcus ci icipaeucm deseomncrctumccucbcím c~ue scíbme elias mu—
~ci ctcmuiuigíti frcmnieesa. imiciigeimisrmici ciuiciemiiou. y’ muemievoubuí— “cemuilí las pumltuictis iíiícmraies cm fínunmies miel sigicí xix. Mcirztui
cuí mcii snmicí) ceníccí su e’ xpuusíe cm en la cviii ución dci acai za el resu mgímuu cciii cimA peciscimní enicí indigenista cci
cd icíemí í snmcu icóríecí cci Vi ¿xi cuí u’ Permí, cmb dci especifieuí ci cccvii narecí pombíuíemí muícxícacuu y pemmmaco>.

ele este 1 [mmmi FIl uuprobiemncí ícdiii” sc replacica en mériuí crío cíe síu
la reflexión si sienuál ida ocume las culturas i nelígenas es identidad e icecirpuirad í ón a la crí níu mudad nacícmcal. des—

el enícucicí uuuiiíznmeium [icurcíocílcmman ecuuncí rmctncu1uouir’igícnis, y de clismínucus perspecmtívcis. suenuupie lígnídas cm [cm[ircíxís poií—
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tica gubernamental. Sí en indigenismo emílocial, en su in- nación, y niegan la validez ube las pruipuresmas nacírmnabes
lento de “proteger” ab indígena, optar por una estrategia unilaterales dc mudesamncubbomm que se bes impoinen. Marzal
segregacionista (repáblicas dc indícís y repúblicas de ladi- emítíca estas perspectivas, argumecitacdum su camácier utó-
nos), las propuestas de buís indigenismos modernos 5cm, ~míco,estar cargadas de vaguedades y canecer de alcemnamí-
en un primer momento, la asimilación (la indianidad sc vas políticas viables para “el problema indígenauu.
identitica como factor dc margínalidad de los indígenas y Fi aumuir, a tuerza de denucciam buís límites de quienes
atraso del país), y más tarde, la integración (integrar al ci- plantean el probienuma del indigeuía en térmicos de clase
dio a la comunidad nacional conservando os rasgos cupo- más que éuníem.us, uiende a císcurecer uncí cameguiricí [‘cruda-
sicivos» de su especificidad cultural). Así, Marzal nos in- mental en la eoncepuualizaeíóc del problema dc las cela-
troduce en los planteamientos dc Manuel Gamio. ciocies inieréinícas: la expbotacírin. Su concepción de lo
Alfomnso Caso y Ocunzabo Aguirre Beltrán para el caso me- indio, denuíasíadcí suslacuiva. cílvída el rcusgo culiural delí-
xncano. De sus aportaciones destaca una primera definí- cilonící de las rebaciumnes iciteréccicas en ias cíce emílmía sen-
cron de peso teórico (cuiturabísta) en Gamio; una teoría mido la misma camegoiría de indio: el colociaiismmmo icieccicí.
del indigenismo que identifica el problema del indio En este sentido, podemos encontrar un piacleamíenucí de
como un problema de diferencia cultural y cuna praxis especial agudeza en el iibmrm cíe Héctoir Díaz-l’umiacicru
centrada en el desarriulbo comuníitaricí y el canílmící cultural (1 9911), Ae,/osuem¡o, ro’g/oseoe¿ /oe ocmu/u,o/u’Íermn/smo,c’ioism o/e ¡cus
dirigido en Caso: y una primera teoría importante sobre puehlo,s inoiiuw
el cambio cultural en Aguirre Beltrán Todos ellos dentro> Finaimenme, suistiene Marzal que la visión indígena de
del paradigma icóniccí de la moidercización, donuínance en sur propia probleniálica es irreal, bícues sus pianíteamienuícís
aquellos anos (50-6t)s) El indigenismum moderno perua- conmiccen urna vuelta o reedición de un pasado gicuriosmí.
no, menos desarmuublado. es presentado a través de los es- Loiti percepción del nuovinnienmo indio pum Imante dci níu-
cricos de José Carlos Mari-átegui, Luis E. Vabeáncel, José luir, adolece de cierta debilidad cci el prumpírí plantea-
M Anguedas, l-líidebmando Castro Puizo, y de la evalca- miento antropológico. Así se cenircí en la crinen ab camád-
clon dc ciertos progmamas específicos del desaccolirí ter sesgado y utópiccí de esta vísicimí inídígerucí de tu

Marzal no deja de señalar las implicaciones políticas y hístruría. Subyace a este ecfuíque la api icacímun de erímenicus
los efectos negativos que la acción indigenista inspirada o> de validez teórica a bao níanifesíacioces y ceuimeseniadium~
directamente diseñada por los pícíneros estudiosr.s de la ces de tic moivimienucí popular y puilítíctí. cuyo trata-
realidad indígena y los antropólcígos modernos ha teníelcí miento requeriría, a cmi modo de ven, un tipo de análisis
para sus supuestos beneficiarios. las comunidades indíge- distinto. Si ci objetivo es una mejuir comprensión de la
nas (sobre icudo en térmínmís de desestruemuración cultu- realidad suicial, halíriamuis de apruiximamnos a esuas re-
caí y comunicaría) firesenlaciones cm.> buscando mamulcí ocí víatuil iciad objeuiva.

Sin embargo, tal vez la objtividad y rigurosidad de juí- síncí la expresión dccc proceso de cumnsírueción de mitos
cio que exhibe en el tratamiento de la evolución de la an- cuunl’íguradcíres de la acción social, en esie caso, hacía la
tropología indigenista hasta ahora, sc pierda aigcu en el ruptura. El ievaníanuíenuo indígena dc Chiapas es un
en[cuque que del “nuevo indigenismo y la antropología in- ticen ejecípimí de conductas reales sosienidas pum cee«ns-
digenísca críticauu hace. truecícunes idecubógicas cíe un pasacíuí cmiii fíeadcm

A partir de los añuis lOs, la propia meca del indigenis- El tratamiento de la evolución del indigenismo desde
mo (asimilar, integrar) es cuestionada, tanicí por parte de uncí puisíción icierímír ab mis mmmcm mmci í nvai oía icí riqueza de

un grupo de antropólogos, como por representantes or- este libro Manuel M Marzal apunta ecmn él una cuidada y
ganízados de los propios grupos indígenas, cada vez más sintética visión histórica, siendo su ecmcocímíenmo dc a
concienciados El indigenismo crítico postula un gradmí proto-emnografía de la época cuíbonial de especial interés
de autonomía política para los uipueblmisuu indígenas, sien-
do sus concepucus claves la autogestión y la autodetermumí- Cristina Beltrán Pérez
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Ciencias Sociales mal e instrumental. cáiculmí ecumcómico) frente a latrucción de una racicínal idad aluerciatíva, ambiental, suiste—
raa:An Am~:nn4nI cida en la iciegración ele dimensiomnes (axiológica mí sus-
U~IIIIC~I~II flIIIMICIILCI carícíva, mciuyendum la cl iversídad émrmica y cultu mal, ab

míermmpuu que pragmc-itiea mí instrumenmal) El reto escá en có-
muí revertir luís euistuis suicíabes u’ amtmícntaies de la acical
rcueícuninriidnmcl ctupíuciiísuni. qume ecuesrímicarí ucímbién la capací—
dcmd cte a ciencia muidemna, y cciii surumí r curtí iacionabidad
sume ial y ecculmugíca, desde una apropiación y gestión derumo—
emámíca ele oms recursuis. que aprmrveehe su prod uccívidací en
me cminris susmenuabies. Fomucaulí miantecr u ría cicición de sa-
ber cíurcívesnícicm pci r el cciii lii cío sume mml - icm cuíci st ru ceíóci del
suicumí y el purder. F.. It fi’ mtíom ola desde esta penspecuiva las

~ trcmmmsfuírmaeímuuíes del saticí ~imliccmutcíi cuiruuuí e níer-geuucia y
efecumí cíe pniucesmus de cauuíimrcí umiemal. u’ en su í neiclericía,

EnriqueLeff seumun variantes discursivas (deude el ciíscumsmm uífícíal de
oms murgan ismuis íciiercac uumcabes hasia el mcmvi rumienimí ecculcí-

(Ccimpj. Gedisa, Barcelona. (1994) gisca) suibre las prcieuícao so’c ialeu u de relación con la natu-
raleza. En una cuumuica cíe soiemculo«ra dcl ecínome inmienicí ana—
liza i.eff esuas iracsfuumciíaercunmes desde experiencias de mis

ciencias suicíales (puir ejempicí, Li m imaciones de la merina cíe
sísuenucís y cituemnécica api cada a la

1mrcíblermmáuiea ambícní—
cal), hasta buís inientois desde la cemmcimumía neoclásica puir

[¿sic iibrom mmci emuecuiní en [cmciísuinueiónu umípíca cutre eeuu— rcfcmneíounabíznmr e ‘uiíitemcitulíoar” icís uuextemcaiídnmdesu’nínm—
iuigísnicí. euuteciciiemmdcm ecuriucí muíumvímuuíerutui ídeuubcígíeom, y biccmciles. mm [cuseíurumniimueíoínes aemuniiecs del ccommcírxrsmmm.
c:eciliugici. ecieruclícia coíciíou míuuní clíseíplíuucm neuuircí cicmnde Lnm fíuícíliolcud cíe escois cumuálísís rcs1uumnde cm 1cm búsoíumecinm de
preclumnuícian en icudíces cíe las ci ccci cus miauurales y sumice mí— cci saber auuítmiectai emun pumuene ial mransfoímnmad oír, que abra
míes uéenuíecm—eccírmmínmmuccrs. las poisíbíbídades y genere ecmcidícícínes bíara u ría cipemón ab—

1 ‘mis enscíu’ums cmc~ tun mcccni ci mus nr bummcl cmii [rusmclcíe i‘unes- cuí 1 re me mccii mu-cm: ‘u e mí ini prodccliv i dcid ecumice mmciiógic ci de las pmác—
cl uumeclící cumnimicíumc u’ iris ciencias someicuies. Luís niucrires. lamí— ticcís cíe muícínuejmu suisuenmícubie de buís neeumrscus, en cm legítima—
nuíamerceacmís. desde la persimeel vn ele su región, aundíce címín cíe lomo principios de racící calidad ambiental en la
eumn ana cmira gicíba 1 cuinvereen en uncí reliexicin acerca de eficacia del nícívímíenio anibíenual (57).
iris apunes, cíe meuininí y p rácuicní ([une [uníeomímcucidcm lucísta huy Lcm ecesticimí ecol ógiccí hcm o uíscitaduí mu cevas temmmáticao
luís estuclíuís ambíeruiales. [Lbavnmríee y ecmmuiplejízacicin cíe la suucíabes cíce se pi anucan a la investigación iciterdiscí pi—
degradación ecológica y suc ial cm cesimní ci el desbuirde u’ la ciar en ciencias soiciabes El autuir esbeza algunos avances
insuiieieííeia de luís pamnud ignmnus mecí ríemís acicales y la í ciscís— cumneeptuales y jmrumbbermmátíeums en tuircicí a d mus cíe estos mo—
meciimiiicicucl cíe esí.e estilcí ele clescurruubiuí. cícre empuulírece y miccis: 1cm mucíción de eculiciad dc vícicí; y [cmeccíbcígía pumbítíca
unargiccí cm [cmge cte y destruye la cnucurabeza, desaproivechan— y luís mcmvi m iccicís amimicrítabísuas. Ccíceiuye el ensayo
dci su jicireuicinuí prmícicmeíiocu lomo clisminímís enipítuuicus reopuin— ecmn díaguiosmrcos e ínciiecícicínes referielcís cm cm foírmcícír’uní
míen cm curucí premiccu1mnmeím’uru cmunmímcmnmidinm: el ficísuí de ini cuciuníl loS— e irivestigacícín en cíeneicís omícíabes en el áníbiicu accídé—
gica ciepredrudoira a uummní ucusien í ble en buí suicía 1 y ecuuicigiccí. mcmi, a partir ele buís reuuus suícícuambieniaies preseumues

En rídice E-cfi cmb mc el ccxiii cmiii un ensaymí (‘uScucículcugía En [cío proidesuio acm bie cuales emínfí uven núbíiples prcm—
y cucubiecie: fu mm’unaei ‘[mc oumcimíeecumuuucu ea racuuícaí ciad am— cescus cíe clísuínicí curden A partir cíe esta ecmnstatación.
imieuumcul u’ inciimsfuumnmnmciuic dci euuruumeirumíeríiuíuu) cicicicie pinmn— Roulcmncio Gnmrcínn (umlnicrdiseipiintirieciad y sistenías emmm—
uca eouíieepim.is iuásícomo cuí comí 1 imuení de i cvcsi.ígnrcím.in y plejuis”) dli nuca ebeníenicus epí suemumiorgiecís para la icives—

iruipuesí nr’ Pci ma cii cm acumule cm panací igmas clásicos cci las tígación y príl itica ambíencal. L-a creciente gravedad de
emene mas ocie ales. id emití ii cancbcí y memrabajandcm níquellas luís buruilmiemas ceuulógíemís luatíla cíe las 1 ím itacímumíes cíe icus
nucucímices cíce pueden níejoir servir al mciii cíe encender y escud mis y nuedidas adum1mtadas hasmní lcr fecha. Ncí se trata
mesmílver la 1mrcíimie rumáuícci anuimieríccul. Esma elaimuiraeíriin in— de--u’ ammrccoier más coisas-’, sino de “pensar de cícra rumane—
icrulcí irítegmcur cuí círucí [mm’umpuesurucíe teummuní sc>ermilmmeiecu buís mcm”. Esmuí ínmm1mliea uncí meiiexi¿un suulure buí o[ue han sido Icus
[mnuieesdmssomeicí íes y el cmiiin ciii en relación ecin el aun— prácticas y luís enfuidices ccii riecis R García revísa cern
[miente [Átomoapomí íes pu vii egí-id mus serán: Marx y ei eumc— a mp1 cccl y precisión [cío enfoiques trací icimuncules de la in—
cepucí cíe [mmmcmmciii c ceuunuíní e.u u ocie iai c Webcr y ci ecmn— cerdíseipir ca cicíncle h,u 1mmeu’ alce mdci la yuxiapousícióc de
cepící cíe mac minal mcl mcl u tu ‘míe mciii y el ecmnceptou dc salmer. co1mccicul iotas u u uncí ces paren des [acmbién di rige la reí]e—

A miami mr cíe 1 pum mmi ercí meeu1mc r,m elenmenicís y imomoibí 1 ida— x ióc hacia las coceepí u,il u’ meucuuíes y mnetoclouicígías en el
cies icuirmeas u metí moimilí igl d mo p mí a [‘mununuiarcl eríneepto escudicí cíe lomo sistem~iu comurí picímus Se trata cíe tommniubar
mufcmmciícucímurm ocucíuí uummimmemic mi’’ t i murimír reicínící cío ccímcgcí— cicucunmo 1mreguirmuao pau u u-reiomu (~ cuievois) prombiemas. A
rías ovebcí nac,uo cíe n me minal íd íd p mcci encender el eumnul ciii este eumcil u nicí cíe mmmeeJunias ci clecoím [ca el acicír “manco
emumre [cmiuu’’uem cimmmunmmí-umrie cíe bm -‘urmnmmidicm (rcmcícícaiíciaoi frír— cmiísuécimicomuu 1 sic rumelcuvo iantc, ecurumenícicus coigmuiuivos
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ccmmmu nmmnmatívcms, cíxiobógícos (de dirigen social exmraclis- biental a nivel universícarior’) íeflexícmcia acerca de ci [‘turnia
ciplínanící). La emmnsideración de coicípiejídad que requie- en que la acircíprulogía sociocuhmumal lía conmmpnendiduí ha di-
re la eficacia ante los problemas ambientales implica la mensión ambiental.Sugiere cocho proyeeio una acitropuilo-
inclusión explícita dc la dimensión del sujeto, de los va- gia ambiental que tiene más de ecl’oque problemático ci-

lores. <‘Sic ello no es posible logran un estudio siscémico temdiseípiicanío quede disciplina especializada, aunque ya
que conduzca a un diagnóstico integrado y a una fcímmu- ha habido apunes específicos ‘iras despícuurmr observacící-
[ación compartida cíe poubíticas aitemcatívasuu (tOS). cies relativas a teorías, rumémochmís y icen idas ele í nvcstígaeicin,

Pablo Gutmac (uuL-a economía y la formación anutuien— amiucita campuis pmiihmienumátieuus al estucí mcm cíe una acm nuupríhrí—
taium) trata de encender el por qué de nuesuncí cuimpomnta— gía ambiental: la dimensión co btu u al en la uumgacim-zacmomci so-
miento en el ummedící ambiente, y de encontrar hirmas para cial de la proiducción, eh esmud icí acm u mipuuicuuírecu dc [a teeno-
uranstormarící Esucí supuinie crí el piano del coincidím iccucí, logia y su aplicación sombre el mcdiii las ecunsecuencías
como ci resto de los autores comparten, cr.u la cípertura de arumbíentabes del cipo dc descmmnohlo ugrmeoha en Anuménica icí-
un nuevo espacicí disciplinar, sino incorporar las ciencias tina Ab igual que y. Tcuiedci. Vesocní plantea la riqueza
soemabes a la tenumática amimícciccul. El autumr cenura su aten- del salmen ciad iciomual respecumí al rumcmniejuí de luís mecurocís, y

clon en cómcu la tecmría cemmnómíca lía concebidmí [cíop cci- luí i ciserta cci eh proceso de iccicívacímín meccouliugica y en la
cesos econcímnecís y eeoulu’igícoms. Despliega una crítica cci- búsqumeda dc una ímroduueiívicbaoi demumrmer’áuíca u’ sustenutcíbie.
dadosa y emmnsistente a las limitaciones del paradígiuma 1a última panie del ensayuí apunicí ciifemenies p rumpuestas
necíebásíccí para encender y actuar sobre el aníbíecte, tan- para la formación en antropoilcígía arumbíentcmi.
toen sus versmones clásicas como en sus intentos actuales Roberto Fernández (‘uProbienuámícas ambientales y pro-
pon integrar ‘mexiermialidadesu’, sus proipuestas de aumentan cesmus suicíahes de prumelcuce mó ci dci imciiuítat: temnitomnio, síste-
el precio de luís mcccrocío para impedir su sumbreexpicíta— mas de asenlamumienuos. cícolades-”) mata la pmríhmiemumática
emon. contabilizar y distribuir comcí ecusocí la cocicamína— amumbíectal desde la suíeícíicugía cmrlmcmncm iras plantear la
clon (una mercancía más), etc. Avanza el análisis acerca preocupación puir un cambio de maeiounalídad. el acnur revi-
de la aetuai economía del desamnuul buí, domnde con irecuen— Sa apoínuaeírímmes temuricas, desde 1cm h isiumnicm. la auutrumpoilcígící
cia la preocupació]i ambíenmal se refuncionabiza coímrm be— y la soucícílcugía en tummncu a [cusasencamiecicís humanos, a las
gitimación del mmmdcc nemílíberal. Encontramos ccci ensa- foirmas dc habitaron espacío Cecinado cci el ámbímcu cílma-
yo> también una discusión acerca de la pruifursa búsqueda mío, propone elementos merímnecís y rumetoídouluíginrs (pucícesca-
actual de indicadores dc desannumiio El autor plantea pre- bes, temporales) que percutan identíticar y ponderar la
guntas y ámtuíuous cíe investigación “¿ La rcíciocal idad eco— evoluciórí ole cus pruibiemas amhmíentales. Variuís de luís
nomnea capital isma puede sen ecímpatíble dom un desarro— cascus placteadois ecumucan su atención en las megalópomí is la-
iluí ambientalmerite otustentabie?, ¿Puede ser refonmacial’. círicuamenicacias. Ti-as urna crítica a euiriceptuis elásíecís y ríe-
¿Cómmí sc reforma una racionalidad domícance a nivel cuales de eccílcígía urbana, R Fernández expone algunos
míercíscícial o a nivel del conjunto det sistema y quiénes apodes para la enseñanza de las ciencias sociales en torno
son los agecimes de come cambio?” ([39). La respuesta a a los problemas ambíenmaico de a emunsirceción del hábítcui.
estas preguntas de orden cogníuivo y práctico scmpone in- En el ecsaycm que compiema el libro (“La [‘omnmaciónen
corporar el ecfcmque de la economía a un mí-amamientuí in- derecho ambiental a nivel unívemsitaníou). Raúl Brañes re-
terdisciplinanio de sistemas complejuis Cmmneiuye eh acutumr tieme la cencralidad del derecho echa esmmniegia gestión eco-
con propueslas referidas a ha enseñanza amumbienual en los iógiear ha problenmámíca amnbientai es una responsabilidad
esturdicís universímanicus de ecumnomna. qure recae príceipainíente en eh Fumado, desde has primeras

Vietrír Nl lumiecicí (ucines problemas en el estudi o cíe la fómnuculas legales cíe prumieccióní cíe la naiu raleza hasta ini ac—
aprompíacimun de luís recunstís naturales y sus repercusiones muabidad. El esmudíuí parte de la ermnsmamación de la ineficacia
en la educación”) sitúa su reflexión en la crisis e impactos de la actual legislación ambíecimal para frenar el deicnímíro,
ecológicos en eh medicm rural Para ebicí nevisa cuinceptualí— en cojuecíal en la megímun trompícal. ‘iras u ca apcmíximación
zaemoces clásicas de lo natural, como la nocion ecuisustema imiscóríca al demeehoí ambienual, el actuir describe su desplie-
A partir del reeonoeímíenmo de apodes recientes de la gecí- guc cíctual, en experiencias de imaises ímidcístníahiznidos u’ su
grafía física y la ecumicígía del paisaje, trata de elaborar ele- símuación en América [cícincí,apuctcuuudcu líneas de reliexión
mencos para una aproximación integrada del medio am- y pro

1muesma ucícacites a su icivestígacímírí y erisefuaruza.
biecte y el proceso producuivo rural: una eeoíncmm ía El libro> en su crínju ccii plantea un delmate respuinsabie
ecrulógica. -Se trata de articular plancís espaciales, de memníto— y radical, a ha ahíura de los protuienmas placceadcms. Sígnifí—
río, con los organízatívos y culmunales, enfuícacdum la aten- cauca interpelación lúcida al hacer de buís invesmígadurres
cimmn a buís usahíenes campesínuís” tradíciuínaleo en su relación ocícíales. y cífrece múltiples u’ val misas sugerencias que
con la naturaleza y la aproipíación sustentable de sus recur- proceden de la larga y pruibada experiencia de [río aucuí-
sos. E-sta perspectiva significa un cambio en la actitud hatui- res. En su preomeupación pragmática trata de icienuít’ican
tual hacia la cultura rural, apreciada aluorcí desde el punto nícicmres de esta uugmcín trcínsfcímnucrcíónuu y apunta elenienicis
de vista de su aportación en el uso ecológicamente correcto de estrategia El bibí conductor del cambio de racíumnaií-
de brío recursos Tuileduí denomina este enfoquc “cmnoceumbo- dcud recuerda un víejmm y actual burcílílema oírme Anísiríteico
gia”. La necesidad práctica de un uso adecuado de los re- placimeaba corumo el contraste entre la oikononuía y ha cre-
cursos, su aprovechamiento productivo y sustentable, re- rumamística. Es decir. el paso dci vaicmr economníco. conmo
quiere de un diálogo y fertilización muica edre saberes alán deganancia, al valor de supervivencia
rurales tradicionales e investigación eíentifíeo-ieenoiógíea.

Hebe M C Vessurí (“La formaeron crí antrompombcígia am- Luis Miguel Basecumues
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