
SECCION BIBLIOGRAFICA 1401 

litica en lo que toca a la actividad 
de los partidos politicos, lo que ha 
sido demostrado en casos como los 
de Chile, Cuba y la China Popular. 

Conviene destacar tambien que en- 
Ire los residenites de las colonias, el 
contacto coII los pollticos y los fun- 
cionarios del gobier-eno por lo comniun 
toma lugar eii los propios barrios. 
En la mayor parte de las veces las 
demandas de los residentes formula- 
das a los representantes oficiales son 
ce caraicter parroquial y limitadas 
a necesidades concretas de la vida 
cotidiana. Eni este sentido no se ele- 
van exigencias dirigidas a resolver 
los grandes plroblemas nacionales ni 
tampoco demaandas pertinentes a la 
transformaci6n del aparato politico. 

La respuesta politica de los grupos 
nenos favorecidos puede entenderse 
en el marco de una recia dinamica 
del sistema economico. La situaci6n 
en el futuro podria ser completa- 
mente distinta de existir menos opor- 
tunidades de empleo y una creciente 
corriente inflacionaria. Bajo estas 
circunstancias, como lo advierte Cor- 
nelius, el exito de un movimiento 
politico contrario al establecimiento 
dependera en gran medida de la exis- 
tencia de organizaciones y lideres in- 
dependientes de la esfera oficial y 
do la capacidad que desarrollen para 
movilizar a estos sectores de la po- 
blaci6n urbana. Como se observa en 
el libro, las capas populares tienen 
sus propios lideres, pero 6stos rara- 
mente son autonomos de las autori- 
dades del gobierno y casi nunca se 
atreven a movilizar a sus conciuda- 
danos. 

En el libro de Cornel-ius hay una 
gran cantidad de sugerencias, hipote- 
sis, analisis e interpretaciones que. 
brindan una considerable ayuda para 
entender la polltica mexicana, la ma- 
nipulacion ideol6gica, el control po- 
litico y la inexistencia de una lucha 

abierta entre las clases en el contexto 
uihbano. Aun cuaindo el lector tenga 
urna perspectiva te6rica diferente a 
la que se utiliza para abordar los 
p Foblemnas, su interes serA motivado 
al paso de las paginas del libro. No 
es equivocado pensar que esta obra 
-sera consultada ainpliamente por los 
estudiosos de las ciencias sociales y 
por aquellos preocupados por el acon- 
tecer politico para el desarrollo de 
una pi-axis transformadora. 

Humberto Mun-oz. 

Ricardo Pozas Arciniega: Antropolo- 
gia y Burooracia In4genista. Cua- 
dermios para Trabajadores. No. 1. 
Mexico, 1976. 

En meses recientes hemnos tenido 
oportunidad de comentar publicacio- 
nes pobres de presentacion, ricas en 
contenido. A la serie se agrega aho- 
ra una mexicana, de Ricardo Pozas 
Arciniega, Ilena de viveneias, expe- 
riencias y acometividad (la faz po- 
sitiva de la agresividad). De una 
tesis del Profesor Pozas y de uia 
modesta comunicacion mia al Con- 
greso Latinoamericano de Sociologia 
alguien dijo que "; Qu, bueno que 
puedan sustentarse opiniones opues- 
tas, como estas dos, en el seno de una 
misma Universidad!" sin pereatarse 
quizas -como me resulta caro hoy- 
que las posturas del experimentado 
antrop6logo que es Pozas y mis bien- 
intencionados planteamientos inicia- 
les (nutridos s6lo de somera inves- 
tigacion de campo, pere, no carentes 
de referencias coneretas). NO pueden 
ser contrapuestos aunque Sf sean ad- 
versos. 

Rlicardo Pozas se adhiere a la con- 
cepcion de las ciencias sociales que 
unifica la teorfa con la prictica, aun- 
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que sin ser tan especifico como para 
desdoblar esta unificacion dialectica 
en sus dos sentidos: 1) aquel por el 
que la "teoria" o "visionn" surge de 
la practica cotidiana, precientifica, y 
2) aquel otro que hace que la teoria, 
hija de esa practica, engendre una 
nueva practica que es la aplicacion 
te'cnica de la vision teorica. 

En particular para las ciencias so- 
ciales (y, en esta perspectiva cabria 
decir que no hay ciencia que en una 
o en otra forma deje de ser social) 
afirma que "las ciencias sociales bus- 
can leyes hist6ricas limitadas en el 
tiempo y en el espacio". Actitud pru- 
dente esta, que evita las elevadisimas 
abstracciones que, por decir tanto (o 
tratar de decir tanto) nada dicen de 
algo en particular; que, en algun 
momento resultan vacias e inoperan- 
tes. Pero, actitud peligrosa -tam- 
bien- que puede hacer que el estu- 
dioso caiga en el "AUl that is, is here 
and no-wv" de los anglosajones, y que 
a alguien, con m'as humos, le hizo 
decir que el trabajo de los Pozas 
-toda una familia de esforzados es- 
tudiosos de la realidad mexicana- 
era puramente "artesanal". Peligro- 
sa no porque suscribamos esa critica 
sino porque hace perder de vista los 
vinculos entre seres humanos que vi- 
ven en diferentes latitudes y en di- 
ferentes epocas hist6ricas y que, sin 
embargo, confrontan idWnticos o muy 
parecidos ,problemas y que, de ese 
modo, no podrian descubrir su soli- 
daridad profunda. A este respecto, 
siempre me impresiono, en uno de 
los relatos de Mariano-.Azuela (qui- 
zas La Malora o El Desquite) que 
los explotados por el porfirista, ha- 
bitantes de un pueblo de Mexico, ig- 
noraban que a pocos kilometros de 
ellos, en otro pueblo del mismo pais, 
otros seres humanos sufrian id6ntica 
explotacion y podrian ser sus aliados 
en contra de los explotadores comu- 

nes. Pero, el peligro no es tan gran- 
de fuera de las declaraciones pro- 
gramaticas, ya que cuando Pozas 
habla de las experiencias antropolo- 
gicas suyas y de los suyos pondera 
el valor de unos "profesionales do- 
tados de un profundo sentido de res- 
ponsabilidad, conscientes del deber 
social y humano, que coamprendian 
la totalidad del proceso social que se 
vivia en el patis y en el mundo" (sub- 
rayado de Uribe-Villegas). 

Y decimos que su postura puede 
ser diversa pero no contrapuesta res- 
pecto de la nuestra porque cuando 
habla -en seguida- de la unidad 
(nosobros agregamos "dialectica") de 
sujeto y objeto de la investigacion 
social (en cuanto es un sujeto que se 
vuelve objeto de estudio y es un ob- 
jeto de estudio que tiene caracteris- 
ticas subjetivas) evocamos nuestra 
decision consciente, voluntaria, testa- 
ruda de NO considerar a los indios 
como cosas por investigar; nuestro 
deseo de aproximarnos a ellos como 
sujetos de investigacion, poniendo in- 
cluso entre parentesis -a titulo pro- 
visional- nuestra misma prepara- 
cion acad6mica, tratando de darles 
la voz que les falta (socialmente, 
aunque de ella no carezean fisiol6- 
gicamente), haci4ndoles hablar y tra- 
tando de entenderlos cuando hablan 
en su propio idioma (pues, frente a 
quienes afirman apresurada o dolo- 
samente que ya no hay monolingiies 
o que solo los hay en el grado nece- 
sario para justificar la supervivencia 
de las instituciones indigenistas y su 
burocracia, nosotros oponemos la hi- 
potesis de que ni siquiera quienes se 
dicen bilingiues hispano-indigenas o a 
quienes optimistamente nos obstina- 
mos en considerar como tales, lo son 
ni con plenitud lingijistica ni con efi- 
cacia sociopolitica). Al hacerlo, in- 
tentamos superar dificultades que, 
sin hiperbole, pueden calificarse de 
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kafkianas, tanto de por si como por- 
que en muchos respectos recuerdan 
las que Rosario Castellanos le comu- 
nicaba al propio Pozas sobre el Cen- 
tro Tzeltal-Tzotzil de su tiempo; 
porque, en un pais de prosapia in- 
digena como Mexico es ma's facil en- 
contrar a un investigador que use 
como vehiculo de sus pesquisas el 
ingles, el frances o el aleman que 
a otro que como instrumento de in- 
vestigacion y no como objeto de co- 
nocimiento lingiiistico en si, maneje 
el naihuatl, el otomi, el maya o el 
zapoteco. 

El que este conjunto de innerva- 
ciones convergen en el plexo solar de 
un termino como PRAXIS tiene, de 
momento, menos interes. Lo tiene 
para la historia de la ciencia en Me- 
xico; lo tiene para la de la politica; 
pero, aqui, lo que interesa es -sobre 
todo- la forma en que el practi- 
cante de la antropologia que ha sido 
durante anios Ricardo Pozas Arcinie- 
ga accede a esta concepcion y en- 
cuentra que la misma arroja luz y 
da sentido a su actuacion de toda 
una vida. 

Pozas indica que la praxis antro- 
pol6gica debe ser critica en cuanto 
debe desmistificar las relaciones en- 
tre los indios y los demas mexicanos 
(en especial) y los demas humanos 
(en general), revelando las relaciones 
esenciales por debajo de las objetivas, 
puramente aparenciales; que, para 
ello, hay que reconocer que el indio 
es: en parte y en realidad, un mar- 
ginal de la sociedad mexicana, mar- 
ginado por su pertenencia etnica; 
pero que es, en potencia, un miem- 
bro de una clase social mexicana 
(proletaria) y que en parte (en otra 
parte) pero tambien en realidad ya 
pertenece a ella (aunque no se quie- 
ra permitir que acabe de pasar a 
pertenecer a ella y por ello se insis- 
ta en preservar y aumentar su mar- 

ginacion etnica). Dice -segun esta 
interpretaci6n nuestra, compleja, lie- 
na de vericuetos como la realidad 
misma que no se deja aprehender por 
un puniado de elegantes f6rmulas- 
que el indio es una realidad en tradn- 
sito de la potencia al acto; de la 
potencialidad de miembro de una 
clase al acto de miembro consciente 
y activo de esa clase; en transito de 
un dejar de ser algo para Ilegar a 
ser otro algo; de dejar de ser miem- 
bro de una etnica para Ilegar a ser 
miembro de una clase. 

Y, lo que Pozas afirma medular- 
mente es que el "trabajador-del-pen- 
samiento" que es el antropologo-iden- 
tificado-con-los indios lo que debe- 
hacer es ayudar a que el indio rea-- 
lice ese transito en el menor lapso 
y en la mejor forma posible. 

No se pueden seguir de-cerca no- 
la critica sino las eriticas de Pozas 
a la acci6n indigenista oficial. La 
critica es que la misma no se fund6" 
en "un conocimiento objetivoty pr'ac- 
tico sobre el indio sino en ideas so- 
bre e'l", (enunciado en el que s6lo 
habria que hacer observar que se 
trataria de la especial objetividad 
que permiten las ciencias sociales y 
que ya queda implicita en los trata- 
mientos previos de Pozas). Las cri- 
ticas solo pueden listarse: a) se ba- 
so la accion en informes hechos para 
otro fin;- b) se cay6 en bizantinis- 
mos al tratar de definir al indio; c) 
se rehuyo el establecer los centros; 
indigenistas en el corazon mismo de 
la region por transformar y se pre- 
firio eregirlos en centros rectores la- 
dinos desde los que transformar, "de- 
rebote" el entorno indigena; d) se- 
idealizo (a" la manera neohumbold- 
tiana", diriaamos, aunque no a la Hum-- 
boldt) el pasado indigena, querien- 
do conservarlo (museograficamente) 
o revivirlo rominticamente (al modo 
de Herder, de aquel lado, al del Mo-- 
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vimiento Confederado Restaurador de 
AnAhuac, de este), en vez de resca- 
tarlo para proyectarlo hacia el fu- 
turo, en beneficio del indio actual; 
e) se olvido que la baja productivi- 
dad del indio se debe a deficiencia 
tecnol6gica, pero que su minusvalia 
es consecuencia de su antigua con- 
dicion de vencido y explotado (de ahi 
nuestro interes porque el indigena no 
se sienta demeritado por el hecho de 
hablar, ademas de la lengua oficial 
del pais, su idioma materno, indige- 
na); f) se clasifico (heteronomica- 
-mente) los elementos culturales in- 
digenas en "buenos" y "malos" y se 
.olvido (iexpresi6n magnifica!) que 
"el indio vive dentro de una forma- 
cion social en la que... despojado 
de sus tierras, sin control sobre los 
productos de su actividad... el hom- 
bre ho perdido la posibilidad de ele- 
gir) (o sea, que ha dejado de ser 
7hombre), asi como que, "fuera de su 
comuniidad no encuentra ni confian- 
za ni ayuda"; g) que se olvid6 que 
lo positivo y lo negativo del indio 
tiene que ponerse en relaci6n con lo 
positivo y lo negativo de la sociedad 
en la que vive para poder ayudarlo 
a luchar efectivamente contra... los 
hiambreadores, los caciques y los ex- 
plotadores; h) que si el indio esta 
;aislado, su aislamiento no es causa 
sino efecto del sometimiento y de la 
explotacion y que si ha de romperse 
su. aislamiento, es 41 quien debe bus- 
car romperlo previa educacion, para 
que al salir de 61 pueda defenderse 
y asociarse con otros como 61, y no 
eaer ni en Ia servidumbre denigrante 
mi en la agresividad est6ril que, ade- 
nmas, tiene que pagaT con sangre. 

Por desgracia, Pozas se refiere a 
todo esto como a las "ideologias in- 
-digenistas" (tal vez haciendo uso del 
termino "ideologia" como conjunto 
4- ideas o siguiendo la respetable 
tradici6n manheimiana que en su mo- 

mento nos satisfizo y ya no nos sa- 
tisface). Nosotros le hemos dado a 
"ideologia" un nuevo sesgo y, des- 
pues del Congreso Mundial de Socio- 
logia de Evian, al que presentamos 
una comunicacion sobre el tema, pu- 
blicada en sus Actas, le hemos hecho 
sufrir incluso un vuelco que quizas 
no se ha entendido bien y que la con- 
trapone a la teoria de los "contem- 
pladores que aspiran al inmaculado 
conocimiento" estigmnatizados por Ni- 
etzsche, aproximindola a la concep- 
cion de la praxis. En efecto, para 
nosotros, la ideologia no es categoria 
exclusiva ni de la teoria ni de la 
practica; corresponde a ambas; es, 
simultLneamente, visi6n racional del 
mundo y construccion etica del mis- 
mo. El ide6logo vive la tensi6n dia- 
lectica entre: 1) la biisqueda de la 
verdad relativizada geogrAfica, his- 
torica, etnol6gica, economica, cultural 
y politicamente, y 2) la actividad que 
construye un mundo mejor para si 
y para los suyos sobre la base de un 
conocimiento provisional e incom- 
pleto de la verdad. La tension se 
resuelve un momento despues, con la 
consolidacion ideologica que abarea 
un campo mas amplio de conoci- 
miento y una mayor profundidad de 
la acci6n humana a la que vuelve 
consciente. 

Mas concretamente, Pozas denun- 
cia:- la burocratizacion del Instituto 
Nacional Indigenista; el uso apolo- 
g6tico de la investigacion por extran- 
jeros incorporados a el; el repudio 
de los antrop6logos mexicanos com- 
prometidos con el indio que se atre- 
vian a presentar lo que av7ergilenza 
a las buenas conciencias mexicanas; 
el aplauso hacia los informes impo- 
lutos, asepticos y... anodinos; la 
aparente apertura hacia la termino- 
logia marxista y la obstrucci6n real 
para los. plknteamientos marxistas, 
en cuanto . (en este trasvestismo 
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mental del Tercer mundo) se apa- 
i enta facilmente progresivismo en 
tanto se definen, desde lo m6as oscu- 
ro, las pQsiciones mas retrogradas. 

Contra el paternalismo; contra el 
populismo efimero que gira en torno 
de figuras carismaticas y se difuma 
al desaparecer estas; contra el tikoo- 
nismo de quien viste la pu'rpura de 
redentor de indios para explotar me- 
jor una prebenda politico-economica, 
Pozas levanta la bandera de la pra- 
xis antropologica. En su vida esto 
enraiza en la participacion que 61 
tuvo en una venerable tradicion me- 
xicana (la de los maestros rurales, 
desorejados por los fanaticos de la 
epoca, y las misiones culturales que 
nXo obstante haber sido de profunda 
inspiracion cristiana fueron repudia- 
das por los sectarios sedicentes cat6-. 
licos). Heredero, pero no imitador de 
esos timisioneros laicos" de la tercera 
decada de este siglo, en el Centro 
Coordinador que el orient6, Pozas 
narra c6mo acordaba con los indios 
para decidir pero -tambien- como, 
en su papel de estudioso registraba 
las acciones de todos los implicados 
asi como sus resultados, para -des- 
pues- evaluarlas. 

Di,en este punto en donde, al ejem- 
plificar, Pozas subraya la importan- 
cia de lo que es probable que Abdel- 
Malek llamara Ia "especificidad" de 
lo que, segun nosotros, son diferentes 
"'problemas indigenas" (en plural), 
subyacentes al problema indigena 
(en singular) pues unos lo son para 
los afectados,. y el otro lo es para el 
grupo mexicano "mayo-ritario", hege- 
m6nico, mestizo, vige'simo-secular; 
puesto que existe la necesidad prac- 
tica de no tratar con los seris (no a 
los seris pues no son cosas sino per- 
sonas) como se trata con los tzotzi- 
les. o a estos como se trata con los 
otomies. Y es aqui en donde se in- 
se-ra el interes indigenista de Pozas 

con el nuestro sociolingiiistico; por- 
que nosotros -menos afortunados, 
que 61- hemos tenido que proceder 
con gran cautela, tratando de des- 
brozar una selva liena de falsifica- 
ciones, ficciones y fantasmas, tratan- 
do de soslayar las ofertas de finan- 
ciamiento que acelerarian el paso de 
las investigaciones pero compromete- 
rian la opinion; buscando un acerca- 
miento cada vez ma's dificil (en me- 
dio de los intereses creados ajenos 
a los indios y de las suspicacias pro- 
pias de los indios) a quienes en este 
sector (el indio nos interesa porque 
es hombre y porque, en cuanto es 
hombre, habla) tienen que ser el su- 
jeto-objeto de nuestra investlgacion. 
Para nuestros propios fines de in- 
vestigaci6n sociolingUlstica, recoge- 
mos textualmente el testimonio del 
Profesor Pozas al respecto: 

"Un ejemplo de identificacion del 
objeto-sujeto de la praxis antro- 
pologica se presento con motivo 
de la ensenianza de la escritura y 
lectura en lengua mazateca. El 
metodo adoptado para la enseiian- 
za en las escuelas del Centro, que 
funcionaban en los nuevos pue- 
blos de reacomodo, era la enselian- 
za irndirecta del espafiol, el cual 
consistia en ensefiar a leer y 
escribir la lengua materna (ma- 
zateco) para utilizar este cono- 
cimiento en Ia ensefianza del es- 
paniol; pronto los mazatecas se 
dieron cuenta de que este rodeo 
era inu'til y que la ensefianza del 
espafiol debia ser directa -[dentro 
de nuestra perspectiva diriamos 
que a los mazatecos, despues de 
habeiles ensefiado a leer y escribir 
el espaiiol habria que ensefiarles 
:a escribir y' leer el mazateca dan- 
doles asi oportunidad de desarro- 
Ilar su primero al lado de su se- 
gundo idioma]. Ademas, la ense- 
nianza- de la lectura y escritura 
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del mazateco, por ser lengua to- 
nal, requeria el uso de una gran 
cantidad de signos adicionales a 
las letras... por otra parte, habia 
muchos dialectos del mazateco y 
la comprension entre sus hablan- 
tes era poco menos que imposible; 
por lo tanto, no podia adoptarse 
un alfabeto uTnico para todos los 
dialectos. Ante esta situacion, los 
mazatecos, discutiendo con maes- 
tros y antrop6logos, argumenta- 
ban: 'No queremos maestros que 
ensefien mazateco, nosotros nece- 
sitamos hablar castilla; nosotros 
los pagamos y que el Centro se 
lleve a sus maestros". 

Sin disminuir en un apice el sub- 
rayado de que en iltima instancia, 
debe ser el interesado quien debe de- 
cidir lo que le conviene (y pagar las 
consecuencias, si no decide bien), 
cabe seiialar que la 'dificultad de la 
representacion tonal probablemente 
hubiera podido salvarse por medios 
tecnicos, tras conveniente experimen- 
tacion por lingiuistas con una men- 
talidad mas practica y mas servicial 
que la de quienes padecen---a veces 
congenitamente- "rigidez de com- 
portamiento". Y, por lo que se re- 
fiere a la diversidad dialectal, tam- 
bien podria recordarse que la han 
padecido muchas lenguas que en Eu- 
ropa, en Asia, en Africa y en Ocea- 
nia no estaban y ahora ya han sido 
sujetas a "estandarizacion" norma- 
lizacion o regulacion y reduccion a 
la escritura; lo que ocurre es que 
en Mexico ha habido lingiiistas, si, 
pero -hasta ahora- no ha habido 
"planificadores sociolingi4isticos" que 
se ocupen (fuera de cualquier acti- 
tud de dependencia cultural respecto 
de una antigua o de una nueva me- 
tropoli) de la lengua oficial del pais 
(el pueblo, en la practica, ha comen- 
eado ya a eliminar del abecedario 

aquellos signos que le parecen super- 
fluos y le producen dificultades im- 
productivas, en contra de todas las 
alharacas de los puristas a ultranza 
que, en la mayoria de los casos no 
son tales sino tradicionalistas o ro- 
manticos amantes de cuanto tiene la 
paitina del tiempo), asi como de los 
idiomas indfgenas diversificados in- 
ternamente en dialectos y que es de 
esperar, por esa via que sufran en 
el futuro una creciente fragmenta- 
cion dialectal que hara ma's deses- 
perante el problema para nuestros 
posteros herederos de las consecuen- 
cias de nuestro "non possumus" ac- 
tual. 

En contraste con esto, para mos- 
trar la necesidad de especificar las 
soluciones en relacion con la especi- 
ficidad de las situaciones problemfi- 
ticas, Pozas Arciniega asienta: 

"Contrariamente a la conducta 
que se siguio en el Papaloapan 
[en que se acordo experimentar 
un metodo de enseiianza directa 
del espafiol], en el Centro Tzel- 
tzal-Tzotzil, cuando se utilizo la 
praxis antropologica, se us6 la 
lengua indigena para la ensenianza 
de las actividades que realizaba el 
Centro... se aplico la lectura y 
escritura de la lengua materna 
publicando folletos en tzotzil para 
reforzar la praxis en lo referente 
a la plantaci6n de frutales y a la 
construccion de carreteras..." 
(subraya OUV). 

Fuera de estas referencias, s61o 
queremos recoger las que hace el' 
profesor Pozas sobre el Congreso 
que, en Chiapas, en 1974, tuvieron 
los indios y en el que expusieron en 
sus lenguas nativas sus problemas 
(despojo de tierras, lentitud para la 
legalizacio'n de Ia tenencia, corrup- 
cion burocratica, acasillamiento tipo 
porfirista, nomadismo al que obliga 
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la falta de lugares de asentamiento) 
y el Congreso que, en Janitzio, en 
1975, reunieron la Secretarla de la 
Reforma Agraria, el Instituto Nacio- 
nal Indigenista y la Confederaci6on 
Nacional Campesina, que considera 
Pozas "tuvo poca combatividad y 
minima autonomia"; en el que se 
planteo -agregamos- la posibilidad 
de una diputacion por grupo Mdi- 
gena que podria ser un gran bien (si 
los representantes fueran autenticos 
y combativos) o un gran mal (si solo 
dieran a algun funcionario la fuerza 
politica adicional de un rebanio de 
-seudorrepresentantes ignorantes y 
serviles a los que manejar en forma 
parecida a como se ha manipulado 
en su momento a las mujeres y a los 
j6ovenes) . 

En el opu'sculo de Pozas Arciniega 
xunas referencias colaterales al clero 
y al imperialismo, con una disyun- 
cio6n conveniente (pero insuficiente, 
para nosotros) entre la antigua pos- 
tura jacobina frente al clero retr& 
,grado y el aplauso moderno hacia el 
clero progresista. Porque el estudio- 
so de la sociedad debe asumir siem- 
pre las dos actitudes posibles frente 
a un mismo fen6meno. Frente a la 
Iglesia Cat6lica -las mias, pues no 
eoculto mis afiliaciones, y mi madre 
luci6 su crucifijo diario en Lenin- 
grado y con o sin crucifijo fuimos 
excelentemente tratados por los so- 
vi6ticos- cabe la postura del inge- 
nuo que acepta su actitud de hoy 
como liberadora, y la del suspicaz 
.que piensa que quizas para salvar las 
almas, si es autenticamente iglesia 
-o para apoderarse de ellas, si es 
kdisfraz de imperio- se ha avenido 
a hacerles concesiones a los cuerpos 
(que, por otro lado, no las necesitan 
Aentro de la concepcio6n del "libre al- 
bedrio"). Y, frente al imperialismo 
y su espionaje por el Instituto Lin- 
gijistico de Verano (recordar las 

reacciones violentas en su contra, en 
la vecina Colombia) caben tambien 
anmbas y la posibilidad de que una 
iglesia, so pretexto de independiza- 
dora trate de establecer su monopo- 
lio sobre el pais con expulsion de las 
otras, y que reacciones como las de 
Canoa, que ahora deploran los cato- 
licos progresistas estuvieron a punto 
de padecerlas los misioneros bautis- 
tas (los del Lingiistico de Verano 
tambien son misioneros) hace ya va- 
rias de'adas, a manos de fanaticos 
y encolerizados cat6licos de pequenios 
pueblecitos de Mexico. 

En suma, un excelente opu'sculo 
del profesor Ricardo Pozas Arcinie- 
ga, que dara' mucho que pensaT a 
muchos y que a no pocos los lanzara 
hacia una accion mas decidida e ilus- 
trada en el campo indigenista en par- 
ticular y en el de la vida de los tra- 
bajadores, en general, a quienes 61 
mismo se dirige en una colecci6n muy 
modesta, en cuyas paginas casi siem- 
pre emplea un lenguaje coloquial y 
accesible pero del que a veces tam- 
bien -lamentablemente- se olvida, 
contagiado quizas de nuestra jeri.gon- 
za "sociologica" y de nuestra pedan- 
teria academica. 

Osoar Uribe-Villegas 

URBANIZACION EN AMERICA 
LATINA.-L. Unikel y A. Neco- 
chea, Desarrollo urbano y regional 
en America Latinia, Mexico, FCE, 
1976, 732 p. 

La urbanizaci6n constituye uno de 
los procesos mas importantes que 
afectan al mundo actual y su impacto 
es sin duda alguna, mucho mayor y 
mas dramaitico en las sociedades de 
desarrollo mas reciente y en general, 
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