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gua,Coleccionesdel siglo xvííí, Raccoltadel IV Centenario,etc. hastala obra deE. E.
Taviani). El océanodocumentalsobreel Descubrimiento,los frecuentesdesacuerdosy
lasnumerosaspolémicastienensuslímites en la COLECCIÓN DOCUMENTAL por-
queestaobraha sidorealizadacon amplitudde miras y utilizando la mayorfirmezay
constanciaen el trabajoqueha conducidoa unos resultadosabsolutamentepositivos,
másallá de la audaciade algunosy los pingUesbeneficiosde otros queha llevado a
numerosasy, a veces,pintorescassecuenciasy logros.La transcendenciadelos hechos
permitíala gananciadeavezadospescadoressazonandoel productocon un halodemis-
terio y unanotanacionalistapropiadel centenarioanterior.

EstaColecciónDocumentaldel Descubrimiento,1470-1506,pasaa ser un instru-
mentoimprescindiblede trabajo.un instrumentopreciso,fidedigno y manejablecomo
quieresuautoría;si el índiceno ocupara40 páginasseríaincluidoenestarecensiónpor
lo queno podemosni debemosevitar la consultadirectadelos tres tomosaunquesola-
mentefuerausadocomoinstrumentodocente.

Enconclusión,no podemosmenosde,al felicitar aquieneshanpuestotodosu empe-
ño en la calidaddel trabajoy de la publicación,felicitarnospor la conclusióndeesta
COLECCION DOCUMENTAL COLOMBINA. Felicitaciónespecialparalasentida-
deseditorasReal Academiade la Historia, ConsejoSuperiordeInvestigacionesCien-
tíficas y Fundación«Mapfre-América»y particularmenteaJuanPérezdeTudela.

M. CUESTA DOMINGO

CHAVES MENDOZA, Alvaro; MORALES GÓMEZ, Jorge,y CALLE RESTREPO,Horacio: Los
indios de Colombia.Editorial Mapfre-América.Madrid, 1992.349 páginas;Ossío,
JuanM.: Los Indios del Perú. Editorial Mapfre-América.Madrid, 1992. 304 pági-
nas; HERNÁNDEZ, Isabel:Los indios de Argentina. Editorial Mapfre-América.
Madrid, 1992,335 páginas.

FormandopartedelasColecciones Mapfre 1492, y dentrodela dedicadaalos indios
de América, los treslibros que comentamosse encaranconel compromisode ofrecer
unavisión integral y globalizadoradel pasadoy el presentede laspoblacionesindíge-
nasquevivierony sobrevivenen Sudamérica.

Siguiendolasdirectricesmarcadaspor el directorde la Colección,el ProfesorClaudio
EstevaFabregat,lo autoresdesarrollansu obraapartir de unaestructuraquecontemplalos
tresgrandesperíodosquemarcanla metodologíade la investigacióny la docenciaen el
campodel americanismo:PeríodoPrehispánico,PeríodoHispánicoy PeríodoIndepen-
dientey Contemporáneo:Enunciadosquerespetanescrupulosamente,ÁlvaroChavesMen-
doza,JorgeMoralesGómezy HoracioCalle Restrepoparapresentarcadaunade las tres
panesdeLos Indiosde Colombiaque estudianrespectivamente.

JuanM. Ossio,en Los Indios del Perú, no necesitaexplicar la periodizaciónpara
presentarsu obradividida enlas trespartesquedefine comola «ÉpocaPrehispánica”,
«El GranEncuentro»y «Los indígenasy la RepúblicaPeruana».

En la obrade IsabelHemández,LosIndios deArgentina,semantienencomoun subtí-
tulo paraepígrafesquematizanel mismocontenido:PrimeraParte“Los orígenes(Período
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Prehispánico)»;SegundaParte«La conquistay colonia (PeríodoHispánico)»y Tercera
Parte«Desdela Independenciaala actualidad(PeríodoIndependientey Contemporáneo)».

Lo específicode la temáticay dela problemáticadecadauno deesostresperíodos,
paracuyoestudioesprecisorecurrir afuentesy metodologíasdecaráctermuydiferen-
te,representanun desafíoparacualquierestudiosoquese enfrentecon un proyectode
tal complejidadenel que,indudablemente,seadvertirásiempreun cienodesequilibrio
enel tratamientode fuentesy bibliografía.

En el estudiodeLasindiosdeColombia,el riesgodeesedesequilibriose haobvia-
do al encargarsetresespecialistasde cadaunade las partesdel libro. Perose echaen
faltaunaintroduccióno un epfiogoque,proponiendoreflexioneso conclusionesgene-
rales,dencoherenciaaunavisiónde conjuntodeun temaqueestábientratadoy docu-
mentadoen suspartes,peroqueno quedasuficientementedefinido ni siquieraa partir
de la incorporaciónde unosapéndicesconsistentesen unasecuenciacronológicade
situacionesy acontecimientosqueabarcandesdeel 11740a. deC. al año 1990d. deC.,
y en unaselecciónde mencionesbiográficasde personajes,indígenasen su mayoría;
entreellos, algunoslíderesdeorganizacionesindígenasde Colombia.

En la PrimeraParte,Álvaro Chavesofreceun estudioestructuradoen seiscapítulos
querecorrenel períodoprehispánicodesdelasprimerasevidenciasdepoblamientohasta
la llegadaa Bácatade lahuestedeJiménezdeQuesada.

Sin abrumaral lectorcon referenciasexcesivasa fechas,cronologíasy periodiza-
cionesestablecidaspor los estudiosarqueológicosa los que,no obstante,se remite con
oportunidad,dedica los cuatroprimeroscapítulosal estudiodelos gruposétnicosy de
lasculturaslocalesasentadasen lasregionescosterasatlánticay pacífica,y enlas inte-
doresdelosAndesy laAmazoniahastala apariciónde los queel autordenominacaci-
cazgoselnohistóricosa los quededicaelcapítuloquinto.LasculturasSinú,Quimbaya,
Sonsoy deNariño queflorecieronenelsiglo XVI sondescritasconel aportequeal dato
arqueológicoañadenlas fuentescoloniales:crónicasque recogieronla tradición oral
sobresu pasadohistórico,y la documentaciónadministrativa;si bienla referenciaaéstas
quedareducidaapenasa algunacita de la obrade Fray PedroSimón,al igual queocu-
rre conel tratamientodadoenel capitulo sextoa las «ConfederacionesdeAldeas»que
describelas delos gruposMuiscay Tairona.ChavesMendozase mueveconmássegu-
ridaden la bibliografíaarqueológicaqueconocey utilizaconseguridady despojándo-
la desusdescripcionesmásáridasporexcesivamentetécnicas.

Mayor dominiode la informaciónde crónicasy fuentesdocumentalestiene Jorge
Morales Gómezpara ampliar y completar,en la SegundaPartedel libro «El Período
Prehispánico»,elbosquejotrazadoen susdosúltimos capítulosporChavesMendoza.

Porque,en efecto,comoMoralesGómezdice ante«La diversidadcultural de los

gruposétnicosexistentesenel territorio colombianoa comienzosdelsiglo xv’, haceque
seamásapropiadotratarlos por etniasdurantetodo elperíodocolonial másquepor
aspectosgenerales»(p. 94). Y así,en efecto,dedicaestecapítulosegundoal octavode
estaSegundaParte,al análisisde los datossobreTaironas,Chimilas, Sinúes,Chocó,
Quimbayas,Muiscasy otrosgruposmarginalesdeacuerdoconun esquemageneralque
repiteencadacapituloy queconlempladesdela fasede la conquistaa la reacciónante
ella, sin desatenderel problemade la crisisdemográficay la decreciónde laspoblacio-
nes,temaéstequees tambiéntratadode forma generalen el capítuloprimero.
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Estasucesiónde informesmonográficosculturaporcultura,alcanzaen laobra de
MoralesGómezel valor de comprobarel planteamientogeneralde los aspectosque
marcanla políticacolonialen laNuevaGranada,y lasinstitucionesqueencauzaronesa
política. Planteamientoqueseofreceenel capítuloprimero,en el quese analizan,ade-
másde la catástrofedemográfica,la Encomienday la Mita, o lasconsecuenciasde la
evangelizaciónen las creenciasy modosdevida delosdiferentesgruposétnicos.Mora-
les Gómezdedicaespecialatenciónal estudiodelos ResguardosIndígenas.Unainsti-
tución quejugósiempreun papelimportantecomocompromisode laCoronaEspaño-
laentresupolíticaproteccionistaparael indígenay susintereseseconómicosy fiscales,
y queapesarde los efectosnegativosquetuvieronsobreellos las reformasborbónicas
representarondurantela independenciay el siglo xix unagarantíaquepreservóel dere-
cho de propiedadde la tierra,al extenderselos títulos de propiedada nombrede las
comunidades.

El Resguardoconstituye,de estemodo,unaverdaderafronteraétnicay un elemen-
to identificadordel indígena:«si seesindio, seviveenun resguardoy sujetoa un Cabil-
do y a la propiedadcolectiva»(p. 113). Estoes especialmentesignificativo en un país
en que,comoseñalaMoralesGómezal referirseen el capítuloséptimoa la figuradel
caciquemuiscadeTurmequenel mestizoD. Diegode Torres,el procesodedesindige-
nizacióncomoconsecuenciadel crecientemestizaje,erafirme y galopante(p. 186). Es
uno de los puntosen que insiste en lasbrevísimasconclusionesque se enuncianen el
capítulonovenoy último deestaSegundaPartedel libro.

Enla TerceraParte,«PeríodoIndependientey Contemporáneo»,HoracioCalleRes-
treposiguela mismapaulaal dedicarsendoscapítulos,del terceroal noveno,al estudio
de la situaciónactualdeotros tantosgruposétnicos desdelos Wayus y Koguis,o los
Emberaes,queocupanlos espaciosqueotroracontrolaronTaironasy Chocó,hastalos
Huilotos,ocupantesde la regiónselváticadel Amazonas.

Pero,al igual quehicieraMoralesGómez,tambiénenestaTerceraParteloscapí-
tulosprimeroy segundoplanteanla situacióngeneralquepuedehacercomprensible,
por la diversidadde circunstanciasy situaciones,la complejidadde la problemática
del indígenacolombiano;porque«en Colombia no hay una sola historia indígena»

(p. 2l0).
Como paradigmade esasdiferencias,se analizanlascausasy consecuenciasdel

movimientoguerrillero lideradoen la región del Caucapor el indígenaQuintín Lama,
en la segundadécadade nuestrosiglo,comorespuestaal expoliode las tierrasdecomu-
nidad de los resguardos,decretadapor el gobierno.Razonesbien distintas—la presión
ejercidasobrelos indígenasde la Amazoniapor los concesionariosdelascompañías
caucheras—determinaronun intentofallido y fácilmentesofocadohastala casi total
extinción de aquéllos.Sussupervivientessufrentodavíalas consecuenciasdeaquella
situacióny de losdesplazamientosdela fronteraperuano-colombiana,determinadaspor
elconflicto fronterizode 1932. Laconquistano haterminado.La desintegraciónsocio-
culturaldelas etniasno hasupuestosu total desaparición.

La situacióndel indígenacolombianohoy es analizadaenun segundocapítuloque
recogeen cuadrosy mapasla nómina, los datosdemográficosy la localizaciónde las
ochentay unaetniasquejustifican la organizacióndediversosCongresosRegionales
Indígenasagrupadosen la OrganizaciónIndígenadeColombia.
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El restode los capítulosestándedicados,comodecíamos,a ladescripciónconun
marcadocarácteretnográfico,de los rasgosculturalesdelas mássignificativasdeellas,
y demayorentidaddemográfica.

Es, precisamente,esadiversidadcultural que en el espacioandinocobraposible-
mentemayorrelevanciaqueen el restodel continenteamericano,la consideraciónque
JuanM. Ossiotomacomobaseparacentraren ella el estudiodeLosIndiosdel Perú,en
unespléndidotrabajoquedestacapor la solidezdesusplanteamientosy la brillantezde
su desarrollo.

Porqueladiferenciade loqueseadvierteenel ámbitomásseptentrionalde eseespa-
cio quehoy correspondeala RepúblicadeColombia,en la regióncentral,el Perúactual,
se observasobreesadiversidadcultural, determinadapor la diversidadecológica,una
tendenciahomogeneizadora,consecuenciano sólode la largaconvivenciade diferentes
gruposhumanos,sino de procesosderivadosde unamatrizcultural común.

Al análisisde los rasgosde eseprocesohomogeneizadorde la diversidadquecris-
talizaenla EpocaPrehispánicay que semantiene,aunqueconpautasdiferentes,en la
Coloniaparaserignoradoen los comienzosdel PeriodoRepublicanoensuafánde pro-
pugnarla igualdadentretodoslos ciudadanos,se onentael trabajode Ossioen las tres
panesde su libro.

LaIntroducciónquelas precede,preparaal lectorparaseguirla exposicióny discusiones
de los temastan sugerentescomobrillantementeplanteadosalo largodetodassuspáginas.

Sobretodoporqueproporcionalas clavesparalacomprensióndeeseanálisisal refle-
xionarsobrelosproblemasy dificultadesqueentrañael acercamientoy la comprensión
de las culturasde las comunidadesindígenas,cuyarealidadha podidoser desfigurada,
bien por unapercepciónpeyorativao por otra tendentea la mitificación del indio y de
lo indio desdelospresupuestosde las corrientesindigenistas.

Enefecto,en todosaquellospaísesde Américaen quese ha tenidoquetomar con-
cienciade la realidadde unapoblación indígenacombcomponentede sussociedades
nacionales,las posturashan cambiadodesdeunaapropiaciónde lo indígenapara legi-
timar susreivindicacionesdeindependenciaa unavaloraciónnegativadel «bárbaromci-
vilizado» comoobstáculopara laspropuestasde unanuevacolonizacióndel territorio
queocupaban.Parafinalmente,comoesel casoperuano,y ésteesel temadeuno de los
másbrillantescapítulosdel libro deOssio(el segundodela terceraparte),dejarpasoa
un nuevoindigenismoquebuscaunavaloraciónmásobjetivadel indio.

Estavaloraciónsólopuedehacersesobrela basede un conocimientorigurosodesu
pasado que debe conseguirse a partir de la aplicación del método etnohistórico,valo-
randolos datosqueproporcionanlas fuentesescritasquerecogieronla primeravisión
quelos estudiososo los simplesobservadoresde la culturaindígenanoshandejadoen
los documentoso en las crónicasdesdeel siglo xvi, y quecomo señalaOssioconstitu-
yen un «corpus»impresionante.Perocompletandolos vacíosde informaciónde esas
fuentesconla observaciónde los restosmaterialesdeun pasadoquenosbrindala arque-
ologíay «con la evidenciaetnográficaquederivadelasactualescomunidadescampe-
sinas y nativas» (p. 19).

El dominiode estemétodoetnohistóricoquees apenasunamención,perosin estar
definido en los otros doslibros quenos ocupan,proporcionaaOssioel bagajenecesa-
rio paraconseguirun estudiomodélicoensu género.
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En la PrimeraParte,divididaendoscapítulos,dedicael primerode ellos, trasana-
lizar las característicasdel mediogeográficoen el que sedesenvuelven,aestudiarese
largoprocesoqueconduceal desarrollode las altasculturassurgidasenel espacioandi-
no con anterioridadal Imperiode los Incas,queesel temadesu segundocapítulo.

LasCulturasPrehispánicasson estudiadasen unasecuenciacronológicaquereco-
ge en un cuadrosinóptico,en elquesitúaaquellasde las regionesde la Costa,Sierray
Selva,queva a tomarcomoreferenciaparaanalizartodoel procesoque mediadesde
los alboresdel HombreAndino, en el 12000a. deC. y la largaetapadecomplejización
dela Sociedadquemediaentreel 4360a. deC. y el comienzodelHorizonteTemprano
o Chavín en 1400a. de C.

Eseprocesode complejizaciónde la Sociedad,previo al surgimientode la cultura
Chavín.¡e permiteobservarque la correlaciónagricultura/sociedadcompleja,no fun-
cionasiempreen los Andescomoatestiguala presenciade grandesconjuntosmonu-
mentalesarquitectónicosdel periodoprecerámico,tantode la Costacomode la Sierra.

Sin abusarde los tecnicismosde laterminologíaarqueológica,Ossiovaofreciendouna
síntesisclaray escuetade los últimos resultadosconseguidospor los estudiososdel tema.

Desdela culturaChavína la Chimú, el largo procesoquesuponela aparicióndel
Estadoen susformas más incipientes(Mochica, Nazca)hastala cristalizaciónde su
madurezen Huari, y el surgimientode los Estadosexpansivos(Chimú, Lupaca,Huan-
ca),el autorsubrayalos rasgosdeesepluralismocultural delos gruposétnicosquefue-
ron asentándoseenel espacioandinohastael fin del HorizonteTardío,desdeel añolOCO
d. de C., hastaqueéstosfueron subyugadospor los Incas.

Ossioadviertequeel mapade estosgruposétnicosesunatareaquetodavíaestápor
hacerse,porquemuchosde elloscomo el Chimú no desaparecieronni con los Incasni
con la administracióncolonial, ni con la republicana.

Su estudiorequieretodavíade unarefinadaaplicacióndel métodoetnohistórico,y
éstoen la mismamedidaqueel del Imperiodelos Incasqueesel temadel capítulosegun-
do, y encuyo análisisOssiose muestraescrupulosoantela faltade datosfiablespor la
dificultad de desentrañarlosen la interpretaciónquede la tradiciónoral se hizo por los
primeroscronistas,muy alejadosdelos esquemasconceptualesde susinformantes.

Peroa pesardeesascautelas,el dominioquetieneenel manejode las fuentesescri-
tasy suaplicaciónal establecimientode losmarcosteóricosque sustentanel análisisde
cortefuncionalistao estructuralistaenque sebasaelestudiodelas culturasandinas,el
cuadroqueOssioelaborade la historia y la culturade los Incassuponeuna magnífica
interpretacióndesusrasgosmássignificativos.Desdeel análisisde los mitosdeorigen
y el procesode expansióndesdeel Cuzcopara lograrel control de todo el Tahuantin-
suyu,hastael estudiode la organizaciónsociopolíticaestablecidapor el grupo incaa
partirde los complejosmecanismosdela reciprocidady la redistribución,ningúnaspec-
tode la culturaincaicaquedafuerade suexposición.

Su análisis lo lleva a sustentarla interpretaciónde unasociedadmodeladacon un
gransentidode adaptacióna la realidad,alejándosede aquellasque han venidoconsi-
derándolacomouna formación rígidaen la quelas capacidadesindividualesquedaron
diluidasenlas exigenciasdeun Estadomonolítico.Lapluralidadculturaldel Perúman-
tuvosu vigenciaaúnbajo las pautashomogeneizantesquetrasciendensobrenuevospre-
supuestosen lanuevaetapaquese abrecon la conquista.
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Estaesanalizadapor Ossioen la SegundaPartedesu libro como «El GranEncuen-
tro»quenoescontempladoal hilo deunasecuenciadeacontecimientoshistóricoscoyun-
turales.sinocomo la alteracióndel ordencósmicoquehabíareguladola relacióndel
podercuzqueñocon suspueblossometidos,y la de los componentesde estosmismos
entresí. Y lo haceapartir dela visión y de la interpretaciónquede esaalteraciónnos
hadejadoel cronistaindígenaFelipeGuamanPomadeAyala, a cuyaobrahadedicado
el autorlos mayoresempeñosdesu largatrayectoriadeinvestigador.

Porestarazónse centraen la visión que el indígenatuvode lo español,quejusti-
fica su actitud de resistenciaa una ideologíadominanteque le fue impuestay que se
plasmaen unaseriede revueltasquehanalentadobajo antiguossímbolosreligiosos,
cuyacontinuidadrevelaque el hombreandinono ha terminadode perdersu propia
identidad.

Es unacontinuidadquetieneunaexpresiónmesiánica,cuya~<estructurareposasobre
unaformamísticade verel tiempo,el espacio,el ordensocial,y sobre todo un sistema
de relaciones sociales donde parentesco y matrimonio cumplen un papel preponderan-
te en la asignación del status» (p. 181).

Es éstedel parentescoy elmatrimonioun temaqueretomaen el capítulotercerode
laTerceraPartedel libro en la que«Los Indígenasy la RepúblicaPeruana»sonsome-
tidosa estudio.En el primero, sedetieneenla reflexión sobrelas consecuenciasqueha
tenidopara las comunidadesindígenasla tendenciadel Estadorepublicanoa conside-
rar tanto al territoriocomoal conjuntohumanoque lo ocupa,como un todo homogé-
neo,desconociendola pluralidadcultural del país.

Destacaenestemismocapítuloel carácterartificial dela unidadnacionalqueen rea-
lidad siguesustentandolamilenariaasimetríaCosta-Sierra,quedesdelos principios de
la Coloniahainvertidosustérminosal consagrarla hegemoníade Lima; lo quehagene-
radoun profundodesequilibrioentreel centroy la periferia.

Estasituaciónhapropiciadotensionesy problemascuyasolución,segúnel juicio de
Ossio,sólopuedepasarpor unarupturade ~<losesquemas centralistas que obnubilan la
mentalidad de las elites del país y queconcentrantodoel desarrolloeconómicoen Lima
y en aquellasotrasciudadesdela costa endesmedmdelosAndesy del restodelpaís»

(p. 217).
Comoya hemosdicho,el capítulosegundode la TerceraParteconsisteenun rigu-

rosoanálisisde los cambiosquesehanido operandoen las corrientesindigenistas,desde
sunacimientobajo los caucesdel liberalismodecimonónicocuyamejorexpresiónson
los escritosdel puneñoJuanBustamanteDueñas,hastael queOssioconsideraun segun-
do indigenismorepublicano.«Indigenismoredentorista»quesurgeen la costacon tin-
tesno reivindicativos,como el preconizadopor Bustamante,sino proteccionistasde la
condicióndel indioquedebeserredimidomáscomoun sersometidoa explotaciónque
porsu propiaetnicidad.Es el pretextoparadarriendasueltaaideologíaspolíticas,aun-
queOssiono le niegael mérito de haberpromovidoen los intelectualesun interéspor
acercarsea un mejorconocimientode las comunidadesindígenas.

Bajoel enunciado«El PluralismoCulturalPeruanoenelsiglo xx». el desarrollodel
capítulotercerodela últimaparte,recogelavisión deesascomunidades,tantolasama-
zónicascomolascosteñaso serranas.queparticipananivelesmuydiferentesen lospro-
cesosnacionales.
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En total soncercade6.000(4.492reconocidaslegalmente)asentadasen diecinue-
vedelos veinticuatrodepartamentosdel paísy puedenalbergarel 20 por lOOde la pobla-
cióntotal del Perú.

Susrelacionesseregulandeacuerdoconpautasprehispánicasvivificadasporel sis-
temacomunalconsagradoen las reduccionescoloniales,inclusoen aquéllasquehan
perdidoel usodesuslenguasvernáculasy sólohablanespañol.

La experienciapersonaldeOssioensustrabajosdecampo,queél contrastacon los
datoscontenidosen fuentescoloniales,le permitenconstatarqueesaspautasmantie-
nen,aunquematizadaspor un largoprocesode contactocultural con otros principios
foráneos,las viejasrelacionesdeparentescobasadasen los principios de la dualidady
la simetría;y tambiénlas normasqueregulanno sólo los intercambiosmatrimoniales
sinolos de simplesrelacionessexuales.

Tambiénenla pervivenciadeun sistemacomunitarioqueno ahogala expresiónde
lo individual, advierteOssioun potencialdecreatividady unacapacidadde cohesióny
deunidaden los quesiguenvigenteslos principiosde un sistemajerárquicoy deorga-
nizacióndela sociedaden mitades.Ladiversificaciónde unaeconomíatradicionalsus-
tentadaen actividadesagropecuarias,que respondena viejos principios simbólicos,
puedeversecomplementadacon las transaccionesde una economíade mercado.

Es un viejo juegodialécticoentrelascontinuidadesy los cambiosquesiguemantenien-
do el hombrede las comunidades,comoen los primerostiemposde la colonia,en unaacti-
tuddefascinacióny derespetocasireverentepor lo foráneo.Perosuparticipaciónen lospro-
yectosnacionalesno es plena,ni siquieraa partir de la ReformaAgrariapuestaen marcha
por el gobiernode VelascoAlvarado,ni del vuelcovertiginosoque hasupuestoen la confi-
guraciónde la sociedadperuanala concentracióndel 65 por 10(3 desupoblaciónencentros
urbanos.Porquelos migrantesde los pueblosjóvenesno sediferenciandemasiadode los
habitantesdel campo.No sehanasimiladoaformasdevida urbanasy entreellosproliferan
movimientosreligioso-políticos,pacíficoso violentosen los quea pesardesu lenguajeo ide-
ologíaforáneasubsistenlos principiosde un mesianismoqueno ha perdidosusentido.

El diagnósticode Ossiorespectoa los Indios del Perú hoy, no es muy optimista:
«Mientrasimperenel centralismoy la discriminaciónhacia el indio, por parte de los
grupos dominantes,dudamosqueéstepuedaparticiparfluidamenteenelco¡~untonacio-
pial». Peroestafrasepodríaantojársenoscomoun artificio retóricoquecompenselacru-
dezadeunaacusaciónquelanzacontrael sectorurbanoindígenadeextracciónrural al
queconsideraen granmedidaresponsablede laactualcrisis queagobiaal Perú.

En el libro Los indios de Argentina su autora,IsabelHernández,se empeñaen un
trabajoque es másde síntesisquedeanálisisdeun temaquepor sucomplejidadcuen-
tacon unabibliografíamuyextensaencuantoa títulos, quesuponencon frecuenciaun
tratamientomonográficodeaspectosparcialesopuntualesquesustentanhipótesisy que
conducena conclusionescontradictoriasy a vecescontrovertidas.

Y en eseesfuerzo,queella mismaconfiesaqueesarriesgado,la autorapareceteme-
rosadeomitir cualquierreferenciabibliográficaqueautoriceo respaldeel contenidode
supropio texto y el tonodesu propio discurso.

Comoconsecuenciade ello, el númeroquizáexcesivode las notasa pie depáginae
incluso en ocasionessu propiaextensión,puederestara estetexto y a esediscursola
claridady sencillezqueagradeceríaun lectorno especializadoenel temay quebusque
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enestelibro un primeracercamientoa él, o unainformaciónfácilmenteaprehensibleen
un planteamientoqueno quedeoscurecidopor unaerudiciónabrumadora.

Así, en su extensaPrimeraParte,en tresdensoscapítulosque puedenconstiluirun
buenmanualde Arqueología,IsabelHernándeznospresentaun rigurosoestudiodelas
seisarcasculturalesen quesitúaa los gruposétnicosqueocupanel vasto territorio de
lo quehoy es la RepúblicaArgentina.

El capítuloprimeroestádedicadoa la antiguedaddel hombreen Argentina,cen-
trándoloen losorígenesy tipo depoblandentoa partirde las hipótesisquecomo con-
secuenciade las críticasa las teoríasdeFlorentinoAmeghino,se han venidoplantean-
do hastalas conclusionesestablecidaspor equiposde investigadoresen recientes
exploracionesarqueológicas.

En el capítulosegundorecogela informaciónmásactualizadacon lasaportaciones
de los estudiosde lasdos últimas décadassobrelasculturasarqueológicasdelas áreas
culturalesqueintegranel ExtremoSur, la Pampay la Patagonia,y el Centro-Oesteen
las SierrasCentralesy la regióndeCuyo.

Conla mismaexhaustivameticulosidad,tratasuexposiciónde las áreasdel litoral
y la Mesopotamia,el ChacoAustral y el Noroestequesonel temadel capitulotercero.
El indudabledominiodela bibliografíaarqueológicadeque hacegalaen estaPrimera
Parte,no se correspondeconla endeblezde los argumentosy las reflexionesen quese
aventurapara,enestecaso,sí, someterasu personaljuicio devalor en la SegundaParte
del libro, «La Conquistay la Colonia(PeriodoHispánico)».

Unperíodoquesolamenteesdescritocon losnegrostintestremendistasdelos indu-
dablesaspectosnegativosquetienecualquierprocesodeconquista.Porotraparte,ésta
quedarelegadaen un cortocapítulo,el cuartodel libro, a una nóminade conquistado-
resy referenciasdefechasenlas quetratade establecerun paralelismoen la estrategia
deocupaciónde los frentesatlánticoy pacíficodel continenteSudamericano.

Peroaquí la traicionasu superficialconocimientode una historia que,no obstante
la abundanciadecitasdefuentesy bibliografía, la lleva a decirtextualmente:«El tercer
día de febre ro de 1536, sobre la ribera occidental del Plata, Mendoza fundaba elpuer-
to de NuestraSeñoraSantaMaría del BuenAyre. A los pocos meses, el Adelantadoy
Alguacil MayorFranciscoPizarro hacíalo propiosobreel PacificoconSantaRosade
Lima. La suertedeestasdosexpedicionesfre muydiferente:Pizarropasóde Limaa la
conquista del Imperio inca...» (p. 139).

Porotro lado, al definir simplistamentelas Reduccionescomo «indios que seguían

viviendo en sus poblados, rendían tributo, pero conservaban ola yor libe rtad de acción»
(p. 147), IsabelHernándezestájustificandosu escasointerésporconocerel funciona-
miento de unas institucionesa lasqueella fija comoúnicoobjetivo el exterminio y el
vaciamientode la poblaciónaborigen.

A eseprocesodemuertey destrucciónle dedicael capítuloquinto, al hilo del rela-
to de rebelionesy alzamientosindígenas,conespecialatenciónen el de Calchaquí.La
mencióna la acciónevangelizadora,centradaexclusivamenteen la referenciaa lasmisio-
nesjesuíticascompletael temadela fasehispánicaen la historiade laspoblacionesindí-
genas.IsabelHernándeznodejadereconocerque,apesardetodo,éstassiguierontenien-
do la entidady la capacidadde organizaciónsuficientesparaconstituirun elemento
digno deconsideraciónen el nuevojuego de relacionesque inaugurabanlas reformas
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borbónicasy la creacióndel Virreinato del Río de la Plata.Aunquesu intervencióny
participaciónactivaenlos conflictosbélicosdc 1806y 1807,y sucontribucióna la derro-
tadel invasoringlés,no le valieronun reconocimientode igualdadenla nuevaetapaque
seabrecon la Revoluciónde mayode 1810.

Unaetapaqueesestudiadaen laTerceraParte,divididaa suvez en doscapítulos.
El primerode ellos, sextodel libro, contempla«La Construcciónde la Repúblicay la
Conquistadel Desierto».Isabel Hernándezhace notarqueaunqueen las Guerrasde
Independencialos indígenastuvieronunaparticipaciónqueoscilóentreunaactitudde
lealtadalas fuerzasrealistas,traicionandolasexpectativasdel elementocriollo, hasta
una decididaalianzaconlas tropasde los libertadores,esaspoblacionesmarginalesno
vieroncambiarsusuerteconel éxitodela revolucion.

El indígenaseguíasiendoignoradopor los sucesivosgobiernosquelucharonpor el
poderen el territorio argentino,cuandoen susproyectosse introducíaalgunamedida
quesupusieraun cambioenel ordeneconómicodelasnuevassociedadesrepublicanas.

Y cuandolos proyectosdeunagrannaciónenexpansión,pasaronporla conveniencia
deampliar la fronteraagrícolay ganaderaacostadel territorioqueocupabanlaspobla-
cionesindígenas,seemprendióla conquistadel Desiertoen sangrientascampañasque
culminaronen 1885 y cuyo relatobien arropadoen unacopiosabibliografíasobreel
temacompletala visión que IsabelHernándeznosofrecedelapresenciaindígenaenla
Argentinadecimonónica.

El último capítulodesu libro lo abrecon unacoherentenarraciónde las campañas
del Chacoque,aunquese iniciaron encoincidenciacon laofensivafinal de la conquis-
tadel Desierto,sólopuededarsepor concluidaa finalesde 1917.Unasbrevesreflexio-
nessobresusconsecuencias,diferentesala políticadeexterminioenel Desiertodel Sur,
danpie a susconsideracionesescuetassobre«PoblaciónAborigene IdentidadNacio-
nal»,y a los tímidos intentosde integracióndel indígena,apenasreflejadoen la men-
ción en la legislaciónquereconocela existenciadeunapoblaciónminoritaria,querepre-
sentaun 1 por lOO del total del país.

Y aunqueestapoblaciónpresentaun alto gradodetransculturación,nosdice Isabel
Hernándezque~<expresamanifestacionesculturalespropiasquedespiertanprejuicios
y propiciancomportamientosdiscriminatoriosporpartedeampliossectoresde lasocie-
dadnacional» (p. 269).

Si enalgún sectordeesasociedadsealzanvoceso se suscitaunapolémicaen torno
al temaindigenista,la autoraparececonsiderarloagotadoen tibios manifiestosrecla-
mandocomo tareahistóricaimprescindibleunatoma deconcienciaque, sin embargo,
si estápresente,aunqueella no lo menciona,en una cortacorrienteliterariaalejadade
la cosmopolitay europeizanteBuenosAires, quealientaenautorescomoHéctorTizón,
al centrarsu narrativaenla regiónde la Punay los vallesintermediosde Jujuyconsus
habitantesindígenasy mestizos.Y es queenArgentina,comoenel restode la Améri-
caquehablaenespañol,el temaindigenistanutreunavenaliteraria todavíano agotada
y que sin necesidadde hacerloen un tono reivindicativo, expresaunarealidadmáso
menos latente,perorealidadal fin. Testimoniode esavenerablevoluntad de supervi-
venciaquees,para IsabelHernández,la razónde su inacabableresistencia.
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