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"Lo importante... no es el reconocimiento de dos pers
pectivas (una interna y otra externa, GLR), 0 de mode
los cientificos y "populares", sino reconocer la natu
raleza e importancia de sus nexos. (...) debemos adhe

rir firmemente a la nocién de que la antropologia re
side en este nexo, que es un tipo de conocimiento

—wm Forma de c0nciencia— que surge del encuentro de
culturas en la mente del antrop610go"

La antropologia contemporénea, siguiendo la tradicion
de anélisis comparativo y su fascinacién por la compren
sion de 1a alteridad, se vuelca al estudio de las distin
tas "antropologias naciona1es" (si es que semejante r6tu1o
es posible). En 1978, una reunion patrocinada por la Wen
ner-Gren Foundation for Anthropological Research, en Aus
tria, fue marco para este tipo de discusién (Fahim 1982).
En 1984, en el83°Encuentro de la American Anthropological
Association, bajo los auspicios·de la misma Fundacion, pro
siguié el debate con un panel de antropélogos de Corea,
Checoslovaquia, Egipto, India, México, Nigeria y Brasil.

Una manera de resumir el primer encuentro es considerar
la propuesta del antropélogo indio T. N. Madan: comprender
1a antropologia como un campo de "interpretaciones cultu
rales mutuas", como "comunicacién intercu1tural" (Madan
1982a: 4-18).Es interesante notar que ésta es una propues
ta proveniente de una nacién, como India, que posee una
intelectualidad que también se relaciona con una filosofia
local, de tradicién milenaria, y que al mismo tiempo fue
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colonizada por una de las grandes potencias antropologi
cas, Inglaterra. Esta es una situacion sin paralelo inme
diato en América Latina donde ningun saber formal local
llego a representar competencia con la produccion de como
cimiento académico cristiano-occidental. Al parecer, un
tipo de tension semejante al de la India existe igualmente
en paises como Corea (Park 1984: 4) donde antes de la pe
netracion del discurso antropologico también existia un
cuerpo de especialistas vistos socialmente como los posee
dores de las explicaciones validas sobre la vida social.
En lugares como la India o Corea se plantearian mas clara
mente los limites de la antropologia como discurso vélido
universalmente —y no como una perspectiva interpretativa

marcada por su occidentalidad. De hecho, uno de los ejes
de la reunion en el mencionado encuentro de la Asociacion

Americana de Antropologia es una paradoja fundamental de
la antropologia-gel entendimiento inter-cultural (cross
cultural) es posible ?- acompanada de otra cuestion cen
tral: écomo se relaciona el desarrollo de las diversas an
tropologias con la distribucion desigual de poder interno
o externo en sociedades especificas?

En efecto, empieza a delinearse un proyecto de revertir
la logica hegemonica en la préctica de la "antropologia
central"; sin simplificaciones chauvinistas ni reducciones

del discurso antropologico a una especie de paradogico pro
ducto del imperialismo o del nacionalismo. Se trataria de
que las "antropologias periféricas" pasen a estudiar a los
paises de capitalismo avanzado (1). Este esfuerzo, todavia
modestamente esbozado, podria contribuir a descubrir "cam
pesinos" en el Nordeste de los Estados Unidos, o que el

llamado "Tercer Mundo" empieza en el sur del Bronx, en la
ciudad de Nueva York. Las "interpretaciones culturales mu
tuas" estarian, entonces, acompanadas por una inversion
captada por el antropologo brasileno George Zarur y expre
saba en la introduccion de su trabajo sobre una comunidad
de pescadores en el estado de Florida (EEUU): "el anélisis
de un grupo de la sociedad norteamericana por un antropo
logo latinoamericano es una inversion logica de las rela
ciones de dependencia, es hacer del sujeto objeto y del
objeto sujeto. Retrata, por lo tanto, las ansias de igual
dad de los llamados "pueblos del Tercer Mundo" (Zarur
1984: 17).
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El presente trabaje fue parte del mencienade encuentre
americane, per este incluye una ultima seccien dedicada
a cuestienes que van mas alla de las prebleméticas rela
tivas a la antrepelegia en Brasil (2). Aqui ne pretendemes
describir la histeria de la antrepelegia brasilena sine
hacer una centribucien a la discusien sebre su desarrelle,
en un memente en que les antrepéleges brasilenes reflexie
nan cada vez mas sebre su experiencia académica y prefe
sienal (3). Ceme les mites de erigen, le que sigue pedria
ser ebjetc de varias etras versienes.

CAMINOS DE LA ANTROPOLOGIA BRASILENA.

El fece principal de este trabaje sera el desarrelle
de la antrepelegia brasilena a partir de les aies 50, cuan
de la disciplina empieza a cenvertirse en un campe acadé
mice cen sus caracteristicas y perspectivas prepias (4).
Ne haré hincapié en la primera mitad de este sigle a pesar
de su impertancia para la histeria intelectual y educacie
nal de Brasil. Evidentemente teda ruptura temperal tiene
alge de arbitrarie. Elegimes el periede mencienade per ser
el mas definider del cuadre actual de la préctica de esta
disciplina. Una histeria de la antrepelegia en Brasil an
terier a la década del 50 tendria que, minimamente,incluir
la presencia de figuras ceme Kurt Nimuendaju, Edgar Re
quette—Pinte, Arthur Rames, Gilberte Freyre, Edisen Carnei
re. Aclaremes que la intencién del texte ne es agetar una
cada vez mas necesaria histeriegrafia de la antrepelegia
brasilena (5).

Des puntes, empere, necesitan ser presentades en rela
ci6n cen les primeres 50 anes de este sigle. Primere, en
términes de educacien universitaria en Ciencias Seciales,
S50 Paule era un centre casi indisputable, especialmente
después de la creacién de la mas grande universidad brasi
lena, la Universidade de S50 Paule y de la Escela Livre de
Secielegia e Pelitica, en les anes 30. Cen relacién a la
antrepelegia, esta situacien cambia en la ultima mitad de
les anes 50 cuande el liderazge de la disciplina gradual
mente pasa de S50 Paule a Rie de Janeiro. El segunde punte
es que,si es verdad que les antrepeléges brasileies estén
frecuentemente influenciade per·el estructuralisme francés,
este es mas un resultade de la impertancia general de este
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abordaje que del pasaje de Claude Lévi-Strauss por Brasil
en el comienzo de su carrera (de 1935 a 1938). El relato

de Lévi-Strauss se encuentra en Tristes Tropiques (1955).

Desarrollo y Consolidacién.

E1 desarrollo contemporaneo de la antropologia brasile
Ha esta intimamente relacionado con el estudio de las po
blaciones indigenas del territorio nacional de Brasil. En
el comienzo de la década del 50, Darcy Ribeiro, quien ha
bia estudiado en la Escola Livre de Sociologia e Politica
con profesores como Donald Pierson y Herbert Baldus, tra
bajaba en el Servigio de Proteg5o aos Indios — SPI, la a
gencia del Estado (antecesora de la actual FUNAI - Funda
950 Nacional dos Indios) encargada de mediatizar la rela
ci6n entre la sociedad nacional brasileia y las sociedades
indigenas. Darcy Ribeiro fundé, entonces, el Museu do In
dio, en Rio de Janeiro, estableciendo no solamente el co
mienzo de una larga, contradictoria y frecuentemente con
flictiva relacién entre los antropélogos brasileios y la
politica indigenista oficial, sino también la investiga
cién de campo y la erudicién académica como caracteristi—
cas fundamentales de la practica antropolégica. En 1954,
un joven filésofo, Roberto Cardoso de Oliveira, quien ha
bia estudiado en la Universidade de S50 Paulo, con profe
sores como Roger Bastide y Florestan Fernandes, fue invi
tado por Darcy Ribeiro a trabajar en el Museo del Indio.
A Cardoso de Oliveira le atrajo la posibilidad de analizar
el encuentro de diferentes sociedades y visiones del mun
do. En aquella época, el Museo organiza cursos de etnolo
gia e investigaciones de campo. Eduardo Galv5o, quien es
tudié con Charles Wagley y Julian Steward en la Columbia
University (wagley 1979: 9), fue otra figura importante
de este periodo.

A partir de la mitad de la década del 50 el grupo del
Museu do Indio empieza a dispersarse. Eduardo Galv5o va
al Museu Goeldi, en Belem, Para, en 1956. Darcy Ribeiro
va, en 1957, al Centro Brasileiro de Pesquisas Educacio
nais, y progresivamente participa de la escena politica
nacional. En 1958, Roberto Cardoso de Oliveira va al Museu
Nacional, un centro de antropologia ya existente y que fue
la "base para la moderna antropologia en Brasil" (Wagley
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1979: 9). De hecho, muchos cursos de especializacion fue
ron dictados en el Museo Nacional hasta 1968 cuando su es

tructura formal de cursos de posgrado fue establecida (Me
latti 1982: 253). Un numero creciente de investigadores
permanentes -liderados por Luis de Castro Faria, Roberto
Cardoso de Oliveira y Roberto da Matta— empezé un conjunto
de trabajos que incorporaban no solamente la preocupacion
por entender las diferentes poblaciones indigenas, sino
también la sociedad nacional brasilena. Distintas agencias
de fomento, brasileias y extranjeras -como,.por ejemplo,
el Conselho Nacional de Desenvolvimiento Cientifico e Tec

nolégico- CNPq y' la Ford Foundation - empezaron a tener
un rol importante en el financiamiento de investigaciones
de estudiantes y profesionales.

Los anos 7O pueden ser considerados el periodo del boom
de la antropologia brasilena (6). Por un lado, el Museo
Nacional se establece como un centro académico y de inves
tigacion maduro. Por otra parte, otros departamentos em
piezan a florecer y a propagar una produccion de calidad
en antropologia, un programa de entrenamiento financiado
sobre todo por el CNPq y érganos del Ministerio de Educa
cion y Cultura suministra becas para estudios de posgrado
dentro y fuera del_pais. A nivel nacional, el programa de
posgrado de la Universidade de Brasilia (UnB) se inicia
a principios de los anos 70 bajo el liderazgo de antropé
logos que habian estudiado en el Museu Nacional en los 60,
y crece convertiéndose en uno de los principales centros
de antropologia de Brasil. Al mismo tiempo, Roberto Cardo
so de Oliveira se muda a Brasilia, siguiendo una carrera
que combina realizaciones teéricas -su concepcién de fric
cién interétnica es reconocidamente un paradigma para la
comprension del encuentro de diferentes sociedades (Gross
1985)- y administrativas. En el sur de Brasil, la Univer
sidade Estadual de Campinas (UNICAMP) se une a la Univer
sidade de Sao Paulo (USP) otro centro importante de estu
dios de posgrado en antropologia (7).

La existencia contemporénea de varios centros regiona
les, como los de Florianépolis, Recife y Belém, indica que
la antropologia esta consolidada como disciplina en los
niveles de licenciatura y posgrado (sobre todo Maestria)
en la mayoria de las universidades federales brasilenas.
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Del Sur al Centro-Oeste, del Nordeste al Amazonas, el
numero de profesionales calificados que investigan y ense
ian asegura el crecimiento cuantitativo y cualitativo de
la antropologia en Brasil (8).

PRINCIPALES AREAS DE INVESTIGACION.

Aunque el numero de trabajos hechos sobre la cuestion
indigena en Brasil esta disminuyendo, este es un tema cen
tral que ha sido analizado desde diferentes perspectivas.
Julio César Melatti (1982) identifica seis areas diferen—

tes de investigacién: 1) organizacion social y politica;
2) rituales y mitos; 3) ecologia cultural; 4) arte, ar
tesanias y tecnologia; 5) contacto interétnico; y 6) an
tropologia-acci6n. Estos trabajos estan influidos por pa
radigmas tan diferentes como el funcionalismo-estructural
inglés, el estructuralismo y el marxismo.

Campesinos, pequeios propietarios y trabajadores rura
les constituyen otro importante campo de investigacion.
Las principales regiones investigadas son las plantaciones
de caia de azucar en el Nordeste,y ks fronteras economicas
en la Amazonia y el Centro—Oeste. Los investigadores se in
teresan por temas como expansion econémica, estructura de
la familia, organizacién y respuestas politicas del campe
sinado y de los trabajadores rurales, movimientos socia
les, religion, migracién y formacién de clase. La mayoria
de los trabajos se relacionan, de una u otra manera, con
el paradigma marxista.

Los estudios urbanos en Brasil estan diversificados y
suelen (como los estudios rurales) mantener conexiones

préximas a las discusiones de sociologos y economistas.
Las problematicas involucradas varian desde la formacién
de clases trabajadoras locales y regionales a la importan
cia de la familia de los trabajadores en el contexto ur
bano. Otro conjunto de cuestiones se relaciona con la
problematica de la vivienda (favelas, "invasiones" y vi
llas obreras), los universos culturales y politicos de los
trabajadores, migracién y respuestas al medio urbano, pro
cesos productivos y control de la fuerza de trabajo. De
nuevo el marxismo constituye un importante referente te6—
rico. Por otro lado, los antropélogos también estudian fe

70



némenos que cortan las distintas clases sociales (cross

class) como el carnaval, religion, ritos afro-brasileios,
rituales de clase media, la cuestién femenina, homosexua
lismo, prostitucion y drogadiccion, por ejemplo.

Los analisis de la cultura nacional brasilena han lle

vado a la antropologia a tener repercusién mas alla de los
medios universitarios. Después del boom europeode estudios
sobre Ideologia -20 anos atras aproximadamente- los antro
pélogos brasilenos también vienen dedicando mucha de su
atencién al estudio de esta tematica. En los Gltimos aios

se hace sentir la penetracion de la hermenéutica como ten

dencia interpretativa. Finalmente, se puede decir que los
trabajos de antropologia en Brasil trajeron perspectivas
nuevas, produciendo impactos en todo el escenario académi
co e intelectual del pais.

LOS ANTROPOLOGOS Y LA SOCIEDAD BRASILENA

Desde 1955 los antropélogos brasileios esnén organiza
dos en una entidad nacional la Associacao Brasileira de

Antropologia (ABA). Esta entidad creci6 a partir de una
asociacion en donde "todos se conocian entre si", para con
vertirse en una organizacion que necesita una estructura
para hacer frente tanto a los cambios traidos por un name
ro creciente de profesionales, como al aumento de solici

tudes de la sociedad brasileia. Al mismo tiempo, desde los
aios 50 los antropologos brasileios consideran cuestiones
relativas a. la distribucién de poder politico—econ6mico
no solamente para construir cuadros interpretativos, sino
también para pensar sus posiciones y participaciones en
una sociedad que tiene dos problemas que indudablemente
necesitan ser superados: la pobreza y el autoritarismo.

La influencia de los antropélogos brasileios sobre su
propia sociedad es mencionada frecuentemente (Wagley 1979;
Kracke 1983), y es especialmente evidente en relacién con
la cuestion indigena (Cardoso de Oliveira 1982; Ribeiro
1982). Waud Kracke (1983: 2),al tratar de responder por
qué la antropologia en Brasil esta bastante difundida en
medios extra académicos, considera que la "dialéctica en
tre la conciencia social militante y un profundo interés
hermenéutico en el pensamiento del otro es una dinamica
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importante de la antropologia brasileia". Kracke también
esta de acuerdo con la opinion de Marisa Peirano (1980)
de que una aceptacién social mas general de la antropolo—
gia en Brasil se relaciona con el "interés que desarrolla
ron los antropologos brasilenos por la integracién de
varios sectores de una sociedad égil y cambiante". Agrega,
ademas,la presencia de una preocupacién por "la integra
cién de la diversidad, en un todo justo, igualitario y o
perante" (Kracke 1983: 3).

De hecho el compromiso de los antropélogos con los pro
blemas politicos de Brasil -dentro o fuera de los aparatos
del Estado- es una caracteristica compartida con otros in
telectuales brasilenos. Actualmente en Brasil [1984], al
gunos de los mas renombrados cientificos sociales partici
pan directamente en la conduccién de la vida politica e
institucional del pais. Fernando Henrique Cardoso es Sena
dor en el Congreso Nacional Brasileno. Darcy Ribeiro es
vice-gobernador del estado de Rio de Janeiro. Francisco
Weffort es miembro de la direccion nacional del Partido

dos Trabalhadores. Estos son algunos ejemplos de intelec

tuales que siguen una tendencia que incluye figuras como
Celso Furtado y Gilberto Freyre. La participacién de los
antropologos brasilenos tiene también otras caracteristi
cas como lo ejemplifican los trabajos de Moacir Palmeira
asesorando la Confederacao Nacional dos Trabalhadores na

Agricultura (CONTAG) y Manoela Carneiro da Cunha trabajan
do con la Comissio Pr6-Indio de S50 Paulo, entidad de de

fensa de los derechos indigenas (9). Una generacion mas
joven parece llegar a nuevas areas como lo indican los tra
bajos de Alfredo Wagner, Terri Valle do Aquino,Ligia Simo
nian y Priscila Barbosa (para mencionar apenas algunos)
con poblaciones rurales e indigenas.

Los antropologos brasileios al actuar como intelectua
les-académicos (produciendo informacién critica alternati
va) o como intelectuales-politicos (participando en proce
sos decisorios u organizativos) abrazan un espectro diver
sificado de cuestiones relevantes para distintos segmentos
de la sociedad brasilena. Las mociones aprobadas en el en
cuentro bianual de 1984 de la Asociacién Brasileia de An

tropologia se refieren a cuestiones que varian desde la
defensa de los derechos de las naciones indigenas y pro
teccién del medio ambiente, a la no penalizacién del con
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Este ciertamente no es el lugar para discutir la intrin
cada relacion entre ciencia e ideologia. Pero, si los in:
telectuales son entendidos como productores de informa

ci6n,y,si]a informacion se relaciona con cambio social,
una perspectiva politica puede también verse como una ma
nera intelectualmente informada de implementar cambio. En
este sentido, cabe decir que la mayoria de los antropélo
gos brasilenos desafian el sentido comun, las ideologias
cientificas, artisticas y politicas con las cuales coexis
ten. En resumen, son orientados hacia el futuro y el cam
bio. Esta es, de hecho, una parte vigorosa de la préctica
antropologica en Brasil (10).

LOS ANTROPOLOGOS BRASILENOS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Como comunidad académica, los antropélogos brasilenos
siempre estuvieron abiertos a la influencia internacional.

En general sus discusiones teéricas se relacionan con to
dos los paradigmas y tensiones existentes en la historia
de las Ciencias Sociales. Esto ciertamente se debe no solo

al consumo de estas teorias en Brasil, sino también a las
diferentes conexiones que los antropologos brasilenos tie
nen -como estudiantes y profesionales- con diferentes cen
tros de produccién antropolégica en paises como Francia,
Inglaterra, Estados Unidos y México. En este sentido no
es una préctica provinciana. Al contrario, la diversidad
de influencias externas puede incluso ser considerada como

una ventaja relativa (ll).

Asimismo, el consumo de estos paradigmas no es acritico
(véase, por ejemplo, Ramos 1982). En general los antropé
logos brasilenos consideran las especificidades de las rea
lidades que analizan y, por lo tanto, buscan constantemen
te una sintesis que permita una mejor comprensién de la
realidad, contribuyendo, al mismo tiempo, al desarrollo
de la antropologia como un cuadro general de interpreta
ciones. Los trabajos de Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de
Oliveira, Roberto da Matta y Otévio Velho, entre otros,
son buenos ejemplos de este esfuerzo.

Por otro lado, el consumo de la antropologia brasileia,
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por parte de la comunidad internacional, es todavia limi
tado. La lengua es ciertamente un problema, pero no lo ex

plica todo. Es verdad que el portugués -dada su distribu
cion mundial como lengua- dificilmente pueda convertirse
en un vehiculo para la comunicacién cientifica internacio—
nal. Pero también es verdad que algunas contribuciones de
intelectuales brasilenos que influyeron a académicos ex
tranjeros no son siempre reconocidas (Motta 1983).

La necesidad de una comunicacién més amplia entre an
tropologos de diferentes partes del mundo ya fue claramen
te planteada (Fahim y Helmer 1982: xiii y siguientes). El
caracter desigual de las relaciones entre antropélogos de
importantes centros mundiales y aquéllos de academias me
nos poderosas también es un problema contemporéneo, una
expresién de lo que T. N. Madan llama "colonialismo acadé
mico" (1982a: 10. Véase también, Madan 1982b).

La Antropologia y el Orden Mundial

Una mesa redonda como la presente (ver nota numero 2)
es un forum adecuado para discutir algunos problemas te6
ricos y de comunicacién. Es también un encuentro antropo
légico por excelencia. No solamente porque la mayoria de
los presentes somos antropologos, sino -y principalmente
porque representamos, por muchas razones, diferentes con
cepciones y practicas de la antropologia. La construccién
de un discurso interpretativo comun siempre fue un desafio
para los antropologos. Entraré brevemente en esta compli
cada y delicada arena.

En un pasado reciente, los antropélogos se preocuparon
por las conexiones entre el surgimiento y el desarrollo
de sus disciplinas y el colonialismo e imperialismo (Asad
1973; Llobera 1974; Copans 1975). Estas discusiones indi
caban que relaciones de poder politico-econémico fuerte—
mente desiguales, que operan en el nivel de la division
internacional del trabajo, se reflejaban en los cuadros
conceptuales, teorias, investigaciones de campo y practi
cas profesionales de los antropologos. Algunos de estos
fantasmas estén todavia entre nosotros, como sugirié Eric
Wolf (1982) en la Introduccién a"su Europa y los Pueblos
sin Historia. Necesitamos, por lo tanto, exorcizarlos, so
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bre todo si estamos interesados en la dura tarea de cons
truir una "antropologia mundial". Un area en donde una dis

cusion internacional abierta podria ser fructifera es pre:
cisamente la de las taxonomias usadas para pensar el mundo
contemporéneo.

Algunos anos atrés (1978) un antropologo brasileno,Luis
Mott, fue invitado a participar en la conferencia Antropo
logia Nativa en Paises no-Occidentales, un forum pionero
en la promocion de discusiones de este tipo. Aprovecharé
un aspecto de su experiencia para ilustrar parcialmente
mis argumentaciones. Hay que dejar en claro que los conte
nidos y discusiones del mencionado encuentro (Fahim 1982)
constituyen una base importante hacia una nueva construc
cion de un discurso antropologico internacional. Luis Mott
(1982: 112) se sorprendio por la "inclusion de Brasil en
tre los paises no—occidentales" ya que el pais es histori
ca y geogréficamente parte del hemisferio occidental. Este
extranamiento apunta a dos importantes cuestiones.

Primero, revela una caracteristica de la antropologia
brasilena, y tal vez de otras antropologias latinoamerica
nas. IW; hay una tension Occidente/no-Occidente presente
en la préctica de la antropologia en Brasil(como la que
puede haber en India, por ejemplo).Esto se debe a la au
sencia -en el nivel nacional- de explicaciones nativas,
formalizadas, que pudieran confrontarse con los modelos
cientificos occidentales. Estos se tornaron incuestiona

blemente hegemonicos en el escenario institucional y edu
cacional. Asi, los modelos explicativos "alternativos" in
digenas o africanos son, grosso modo, considerados como
no—existentes o clasificados como religion, magia o cultu
ra popular exotica.

La segunda cuestion, que el extraiamiento de Mott reve
la, es la falta de precision de algunos esquemas taxonomi
cos usados para clasificar el mundo. Si es cierto que las
taxonomias se relacionan con intentos de transformar la

realidad en una entidad inteligible, necesitamos pensarlas
cuidadosamente, porque su uso indiscriminado puede impe
dirnos trascender los actuales niveles de conocimiento.

Aunque nadie dude de que la integracion del mundo hoy es
mas compleja que nunca, todavia se lo clasifica de acuerdo
con paradigmas que reflejan las concepciones que importan
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tes bloques de élites politico—econ6micas tienen de la di
vision internacional del trabajo (12). Asi mucho tiempo
después del abandono del esquema dualista primitivos/no
primitivos, el mundo es frecuentemente pensado como un lu
gar en donde hay un centro y una periferia, o no es visto
como uno, sino como tres mundos.

Los problemas con estas taxonomias son, primero, que
no pueden explicarlo todo ni fueron hechas para hacerlo
(Worsley 1984); y, segundo, que representan metéforas es
paciales (centro/periferia) y/0 jerarquicas_(Primer, Se
gundo, Tercer Mundo) facilmente reificables. El uso de me
téforas -sobre todo cuando las categorias a las cuales se
refieren pasan a ser socialmente consumidas apenas como
r6tulos— puede llevar a la préctica de lo que Pierre Bour
dieu (1973) llamé "sociologia esponténea", esto es, basi
camente una re—producci6n de las ideologias de una deter
minada época. Esto es especialmente evidente para la cate
goria Tercer Mundo. Peter Worsley (1984: 323), por ejem
plo, admite que "es correcta la acusacién de que el con
cepto de Tercer Mundo es apenas una pieza de mistifica

cion, disenada para persuadir a las personas a sostener
una independencia tanto del Primer cuanto del Segundo Mun
do". Su maleabilidad polisémica la hace referencia cons
tante en distintos puntos del espectro politico, al mismo
tiempo que impulsa una imagen congelada de las relaciones
de fuerza internacionales. Por otro lado, "dependencia"

-término popular en el presente- empieza a padecer de un
proceso de osificacién (podria decirse de fatiga del para
digma) por su uso acritico, muchas veces en contextos
triunfalistas o -y esto no es una paradoja- negativistas.

Es cada vez mas evidente que mirar al mundo como com
puesto por unidades que mantienen relaciones mecénicas en
tre ellas no es suficiente para explicar los flujos y ten
siones que distintas unidades politico-econémicas mantie
nan entre si contemporéneamente. La "periferia", el "Ter
cer Mundo" son, en realidad, mucho més complejos cuando
se mira sus relaciones internas y externas. Tal vez estas
categorias estén ahora obstaculizando el desarrollo del
conocimiento antropolégico como la categoria'primitivod'
lo hacia en los principios de la disciplina.
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Afortunadamente, hay una tendencia a criticar los es



quemas clasificatorios contemporéneos. El ultimo libro de
Peter Worsley, Los Tres Mundos (1984) es un ejemplo inte
resante de este movimiento. No obstante, todo indica que
los antropologos tendran que llevar esta tendencia a su
limite. De hecho, esta parece ser una tarea tipica para
antropologos. Podriamos aprovechar la pretensién de ser
analistas de alteridades, compositores de democracias dis
cursivas, e intentar construir marcos donde diferentes

perspectivas se encuentren sin perder sus especificidades.
Marcos que, al mismo tiempo, revelen las principales fuer
zas que dan forma a la vida contemporanea, explicitando
la heterogeneidad y homogeneidad de las interacciones mul

tiples y multidireccionales de los niveles internaciona
les, nacionales, regionales y locales. Considerando, ade
més, que los factores no son aleatorios sino influidos por
movimientos historicos intimamente relacionados con cues

tiones de poder politico y economico.

A lo mejor, para realizar una sintesis tan compleja,
los antropélogos necesitemos llegar a niveles de integra
ci6n y" comunicacion internacionales compatibles con los
existentes en el mundo moderno. Si este momento llega, los
antropologos brasilenos estaremos dispuestos -junto con
colegas de diferentes partes del mundo- a participar en
la construccién de concepciones criticas que permitan el
analisis y accion en una época en que los sistemas politi
cos y econémicos -con sus diferentes agencias de planifi
cacién nacional e internacional- progresivamente manejan
las fuerzas que afectan nuestras vidas.
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La antropologia, como la mayoria de los discursos cientificos, aca
démicos 0 artisticos contemporaneos, es necesariamente internacio

nal,sin dejar de reflejar el orden del mundo en que existe (Asad 1973).

La expresién "antropologia central" me fue sugerida por contraposi
ci6n a lo que Cardoso de Oliveira (comunicacién personal) llama "an—
tropologias periféricas". Ambas expresiones estén claramente basadas
en la teoria de la dependencia. Los limites del uso de estas expre
siones deberian ser los mismos relativos a los limites de la teoria

de la dependencia. Pienso, en particular, en una Formulacion tipica—
mente derivada de la teoria del "sistema mundial": lo que ya surgié
con parémetros de referencias internacionales (como las burguesias
expansionistas europeas) no puede ser reducido totalmente a expre
siones nacionales.

La seccién -uno de los ocho simposios "state-oF—the-art", presentados
por la Anerican Ethnological Association en el 83° Encuentro de la
Asociacién Americana de Antropologia, Denver, Colorado, en noviembre

de1984- fue organizada por Jane Schneider y se denomin6 "Comparando
Antropologiast Tendencias Pasadas y Presentes Fuera de Europa occi
dental y Estados Unidos". Participaron Kye-Young Park, Andrew Lass,
Ravinder Kaur, Ashraf Ghani, Christine Obbo, Gustavo Lins Ribeiro.

Los comentadores fueron Joan Vincent, Cynthia Hewitt—Alcantara y
John Ogbu.

Los trabajos de Peirano (1980), Mott (1982), Melatti (1982), Azevedo
(1984), Castro Faria (1984), Schaden (1984), Beltrao (1985), Leite

(1985), Ramos (1985), son ejemplos de este esfuerzo. Véase también
los trabajos de Florestan Fernandes (1958) y de Charles Hagley
(1979).

En Rrasll la antropologia siempre tuvo una relaci6n préxima a las
rae fiencias Sociales, en particular a 1a Sociologia.

En este sentida, una de las cuestiones que necesita profundizacién
sociolégica es la problemética relaci6n entre Ciencias Sociales y
el Estado autoritario, durante los gobiernos militares de 1964 a 85.
Los nombres e instituciones mencionados en este texto son indicacio

nes, parciales dadas las dimensiones de este trabajo, para investi
gaciones futuras.

Entre las diversas razones para este crecimiento se encuentra la re
Forma de la ensenanza superior en el periodo, con la consecuente im



(7)

(B)

(9)

plantacién de una estructura de programas de posgrado.

La importancia de la Universidad de S50 Paulo necesita ser més enfa

tizada. Fue, por ejemplo, su curso de doctorado que recibié una pri
mera generacién de antropélogos egresados de la Haestria del Museo
Nacional. Hoy dia sigue formando con la UNICAHP y la UnB los tres
programas de doctoramento existentes en universidades publicas bra
silehas.

En el encuentro de 1984 de la Asociacién Brasilena de Antropologia
(ABA), en Brasilia, se presentaron aproximadamente ciento cincuenta
trabajos para una audiencia de casi cuatrocientos antropélogos pro
Fesionales. La ABA es una asociacién profesional con mas de quinien
tos miembros (ABA 1984).

Los antropologos participaron de la creacién y conduccién de diver

sas entidades de apoyo a las causas indigenas surgidas a fines de
la década del 70 (véase Ribeiro 1982).

UO) Para Cardoso de Oliveira (1984a: 13) la antropologia brasileha lleg6
a un nivel de madurez donde su préctica no se resume en un conjunto
de rituales profesionales destinados a "eternizar la academia o le

gitimar intervenciones privadas 0 gubernamentales". Concluye dicien
do que el "modo politico de conocer al otro y a nosotros define el
estilo de la antropologia que se hace en Brasil". Para una versi6n
en espanol véase Cardoso de Oliveira (1984b).

(1U Una lista limitada de los muchos profesionales extranjeros relacio
nados con la antropologia brasilena es un indicador de las conexio
nes internacionales de la disciplina en Brasil: Roger Bastide, Mario
Bick, Diana Broun, Hilliam Crocker, Shelton Davis, Shepard Forman,
Daniel Gross, Marvin Harris, Conrad Kottak, Maud Kracke, Anthony

Leeds, Claude Lévi—Strauss, Maxino Margolis, David Maybury-Lewis,
Betty Meggers, Patrick Menget, Robert Murphy, Janice Perlman, Donald
Pierson, David Price, Anthony Seeger, Peter Silverwood-Cope, Kenneth
Taylor, Terence Turner,_Charles Hagley.

U2) Las categorias de clasificacién de las llanadas agencias de desarro
llo, evidentemente, reflejan el orden desigual internacional. Aqui
nos interesa particularmente las concepciones "Tercer Mundo" y "de
pendencia", porque ambas mantienen una relaci6n estrecha entre poli
tica y pensaniento/produccién de cientificos sociales.
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