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Introducción

La historia de México y otros países se vio afectada en el siglo XX por el nacimiento de

nuevas corrientes de pensamiento que impulsaron el cambio dentro de la sociedad,

modificando ideologías que se tenían en el ámbito político, económico, social y cultural,

que afectaban principalmente a la población indígena ya que hasta entonces el Estado se

mostraba indiferente ante la precaria situación en que se encontraban varias poblaciones,

muchas de ellas se extinguieron perdiéndose importantes muestras de cultura.

Este cambio permitió que el movimiento indigenista en México tuviera gran auge, dando la

pauta para la creación de instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales, que

sirvieran como instrumentos para la resolución de las problemáticas que se cernían

alrededor de las poblaciones indígenas.

Dentro de este marco histórico, cabe hacer la mención de que en 1940 se lleva a cabo el

Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro Michoacán, en donde

se resuelve la conveniencia de crear un Instituto Indigenista Interamericano (III), organismo

de carácter internacional al que se le daría la encomienda de orientar y coordinar políticas

indigenistas de todo el continente, entendidas éstas como la aplicación de normas y

medidas para mejorar la vida de las poblaciones indígenas tanto en el plano educativo,

social, económico como en el legislativo, haciendo que sus derechos como ciudadanos se

hagan cumplir. De igual manera dentro de las resoluciones dictadas en este Congreso, se

encuentran las concernientes a la creación de Congresos Indigenistas Interamericanos y del

Instituto Nacional Indigenista (INI), órganos con los que el III debía trabajar conjuntamente

para que las resoluciones dictadas pudieran llevarse a cabo.

Las problemáticas que debían solucionar estos tres órganos entre la población indígena

tenían que ver principalmente con la tenencia de la tierra, la discriminación y el racismo, la

preservación de las lenguas y culturas indígenas, la situación de la mujer, la salud, la

educación, el mantenimiento y registro de tradiciones vivas dentro de la cultura indígena y
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la reactivación de tecnologías aplicadas que permitieran el desarrollo económico de las

poblaciones indígenas.

La labor del III comenzó en el momento en el que se resuelve su creación, ya que desde

muy temprano inicia una ardua labor editorial que se ve reflejada en sus publicaciones,

entre las más importantes destaca América Indígena, ya que sus páginas sirvieron para

divulgar investigaciones que permitían dilucidar el panorama de la situación de la

población indígena en todos los ámbitos, lo que permitió también ampliar los campos de

investigación en el indigenismo.

Considerando lo anterior y además el valor científico, documental y testimonial que se le

atañe a la revista América Indígena en el campo de las ciencias sociales, se decidió realizar

este trabajo conformado por tres capítulos, con la finalidad de ofrecer una herramienta que

permita la localización rápida de la información contenida en ella. Esto mediante cinco

índices: el de autores, el de títulos, el de temas, el de grupos étnicos y el de lugares.

En el capítulo uno se hace referencia a la historia del Instituto Indigenista Interamericano,

desde su creación legal, su organización, los directores que estuvieron a cargo de esta

institución hasta la estrecha relación que guarda con el Instituto Nacional Indigenista para

culminar con algunas de las publicaciones que realizó a lo largo de sus casi 70 años de

funcionamiento.

En el capítulo dos se desarrolla un marco teórico en cuanto al índice se refiere, en él se dan

tipologías y características. Por otro lado también se hace mención del proceso de

indización, sus características y tipología. Cerrando este capítulo con una breve explicación

de lo que son los encabezamientos de materia y su uso en la indización.

Finalmente en el capítulo tres se muestra el resultado de un exhaustivo análisis documental

que se ve reflejado en cinco índices: el de autores, el de títulos, el de temas, el de grupos

étnicos y el de lugares. En este capítulo también se hace mención de la metodología seguida

para la elaboración de dichos índices así, como la organización de los mismos.
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1 El Instituto Indigenista Interamericano y sus publicaciones

1.1 Contexto general del Instituto Indigenista Interamericano

1.1.1 Antecedentes

Durante las primeras décadas del siglo XX, en México y en muchos países se desarrolló un

importante movimiento social y político en torno a la corriente indígena estableciendo

fundamentos para el surgimiento, desarrollo y auge de diferentes instituciones preocupadas

por la situación (económica y social, principalmente) por la que atravesaban las diferentes

poblaciones indígenas del mundo.

Este movimiento se dividió en dos sistemas de acción, que desde entonces han ido

evolucionando a la par: el agrarismo y el indigenismo. Entendiéndose el primero como el

sistema sociológico cuyo eje central es el reparto de las tierras entre los que las cultivan1 y

la defensa de los intereses, y derechos en cuanto a agricultura se refiera.

En cuanto al indigenismo, éste nació en México como consecuencia de la aparición de un

nacionalismo que fundó su razón de ser en lo indio y como una reacción contra el

colonialismo europeo, teniendo como principio que una verdadera nación sólo puede

formarse con la participación igualitaria y racional de toda la ciudadanía en una sociedad

global, siendo éste un punto de partida para la implementación de una política indígena en

toda la extensión de la palabra.

Este movimiento, el indigenismo, se centra en cuatro áreas principalmente: la educación

indígena y todo lo relacionado a su cultura; el desarrollo de la comunidad; la reactivación

de las tecnologías tradicionales y el planteamiento de modelos alternativos de desarrollo y,

finalmente la organización, autonomía y autodeterminación de los pueblos indios.

1 Greco, Orlando. Diccionario de economía. 2ª. ed. Buenos Aires: Valletta Ediciones, 2003, p. 20.
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En la Octava Conferencia Internacional Panamericana que se llevó a cabo en Lima, Perú

(1938), tomando como base los puntos anteriores; finalmente se resuelve la conveniencia

de crear un Instituto Indigenista Interamericano (organismo que se encargaría de

orientar y coordinar las políticas indigenistas de todo el continente). Sin embargo, es hasta

1940 cuando se dispone concretamente, la creación de dicho Instituto y al mismo tiempo se

resuelve crear los Congresos Indigenistas Interamericanos y el Instituto Nacional

Indigenista (INI) con la condicionante de que estos tres órganos debían operar

coordinadamente, todo esto sucede durante la celebración del Primer Congreso Indigenista

Interamericano celebrado en Pátzcuaro Michoacán, en ese año.

Entre las problemáticas en las que dichas instituciones debían inmiscuirse conjuntamente se

encuentran las siguientes: la tenencia de la tierra, la discriminación y el racismo, la

importancia de las lenguas y de las culturas indígenas, la situación de la mujer, salud y

acceso a los servicios médicos y la defensa de la medicina tradicional, la educación, la

lucha por el mejoramiento de la economía en las diferentes regiones indígenas, y el

mantenimiento y registro de tradiciones vivas dentro de la cultura indígena.

Con la finalidad de que el Instituto Indigenista Interamericano se estableciera lo más pronto

posible, el propio Congreso se encargó de designar un Comité Ejecutivo provisional

compuesto por A. Díaz Villamil (Bolivia). E. Roquette Pinto (Brasil), John Collier (Estados

Unidos), David Vela (Guatemala), L. Chávez Orozco y Moisés Sáenz (México), J. Uriel

García (Perú). Donde el profesor Luis Chávez Orozco fue designado Presidente de dicho

Comité y el profesor Moisés Sáenz Director del Instituto. Sin embargo, éste último no

puede asumir su cargo ya que fallece el 24 de octubre de 1941. Sustituyéndolo

provisionalmente Anselmo Mena quien fue designado también como vocal del Comité. De

igual manera se creó una Comisión Permanente, y entre sus atribuciones se encontraba el

plan de organización del Instituto; la Comisión, antes mencionada fue constituida por el

Prof. Luis Chávez Orozco actuando como Secretario el Prof. Moisés Sáenz quienes se

encargaron de preparar la Convención Internacional, en la que se estableció que el Instituto

adquiriría vigencia jurídica en el momento en que cinco países de América la ratificaran.
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Sin embargo, contando sólo con la ratificación de México y Estados Unidos el Comité

Permanente actuó como Instituto Provisional, llevando a cabo tareas importantes como lo

fue la publicación de revistas significativas como: el Boletín Indigenista y América

Indígena2.

Para el 25 de marzo de 1942 seis países ratificaron la Convención por lo que el Instituto

quedaba constituido debidamente y se nombró como primer director al Dr. Manuel Gamio

quien desempeñó ese cargo hasta su muerte.

Las ratificaciones sucedieron de la siguiente manera:

México 1941
Estados Unidos 1941
Ecuador 1942
El Salvador 1942
Honduras 1942
Nicaragua 1942
Paraguay 1942
Colombia 1943
República Dominicana* 1943
Panamá 1943
Perú 1943
Bolivia 1945
Venezuela 1946
Guatemala 1946
Costa Rica 1951
Argentina 1954
Brasil 1954
Chile 1968

*República Dominicana se retiró del Instituto en 1954.

Durante el periodo en que Gamio ocupó la dirección del Instituto, éste tuvo varias sedes,

que debido al crecimiento de sus actividades y de la Biblioteca (misma que fue nombrada

“Manuel Gamio” en su honor) resultaban espacios insuficientes; en primera instancia el

Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas fungió como sede inicial del Comité

2 En el punto 1.4 se habla con más detalle de estas publicaciones ya que forman parte fundamental de la
historia del III, haciendo referencia al área de investigación y difusión, principalmente.
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Ejecutivo y del Instituto. Posteriormente el gobierno mexicano facilitó los medios para

establecer una modesta instalación: un departamento familiar ubicado en Orozco y Berra,

número 1, depto. 304, en el cual cocina y despensa se habilitaron como almacén y Archivo,

mientras que comedor y dormitorios albergaron la administración y dirección3; en abril de

1943 se instaló en la calle de Londres 64, donde permaneció hasta octubre del mismo año,

cuando requirió de un nuevo traslado ahora a la calle de Liverpool número 24, (ocupando

dos pisos) donde se estableció hasta 1951. Fecha en que la Biblioteca especializada, los

almacenes de publicaciones, archivos, etcétera, así como el personal y el Salón para

celebrar las sesiones del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo del Instituto;

aumentaron nuevamente. Además de que se tenía que preparar la Exposición

Interamericana de Artes e Industrias Indígenas que le fue encomendada por la resolución

XIV en el Primer Congreso Indigenista, esto con el fin de ayudar a la economía indígena

continental acreditando sus productos ante los compradores nacionales y extranjeros,

misma que también exigía local amplio y adecuado.

Es así como el Consejo Directivo nombró, el 11 de octubre de 1949, a una Comisión

especial que gestionara ante la Presidencia de la República, la cesión de un nuevo edificio.

Dicha comisión estuvo integrada por los embajadores de Bolivia, Honduras, Perú y

Venezuela, así como por el propio Director del Instituto. Resultado de tales gestiones fue la

donación por parte del Presidente de la República, el Lic. Miguel Alemán, de una parte del

gran edificio que antiguamente ocupó el Hotel Posada del Sol (calle Niños Héroes, No.

139). La adaptación y acondicionamiento del edificio se inició a mediados de 1950,

habiéndose trasladado el Instituto en octubre de 19515.

Quedando la distribución de la siguiente manera: en la planta baja quedó instalada la

Biblioteca y el almacén de publicaciones (periódicas y extraordinarias) así como de papel

importado, cartulinas, etcétera, para las mismas. En el primer piso quedó colocada la

Exposición Interamericana de Artes e Industrias Indígenas que tenía como objetivo dar a

3 Comas, Juan. El Instituto Indigenista Interamericano: ojeada retrospectiva. América Indígena, vol. 25, no. 4,
octubre 1965, p. 354.
4 Ibid., p. 357
5 Instituto Indigenista Interamericano. El nuevo edificio y de las exposiciones de arte indígena. Boletín
Indigenista, vol. 12, no. 3, 1952, pp. 184-186.
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conocer las industrias representativas de todos los grupos aborígenes del Continente; en un

principio se había pensado que la Exposición fuera permanente pero el espacio resultó

insuficiente por lo que después se planeó que dicha exposición fuera temporal y que cada

país ocuparía los salones por un tiempo determinado; el primero en exhibir objetos

artísticos fue Estados Unidos. En el segundo piso se instalaron los productos de las

industrias, artes y nuevos cultivos que el Instituto en colaboración con la UNESCO se

encargaba de introducir entre los indios otomíes del Mezquital. Finalmente el tercer piso

quedó ocupado por las oficinas de la Dirección y secretarías; y el Salón de sesiones del

Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo.

Al establecerse el Instituto Indigenista Interamericano, se comenzó la formación de su

Biblioteca con el obsequio que hizo el Dr. Manuel Gamio de 130 informes y boletines del

Bureau of American Ethnology de la Smithsonian Institution. Poco después se iniciaron

numerosas donaciones de parte de editores, autores, gobiernos, universidades y otras

instituciones científicas. Tal es el caso de la Universidad de California que envió una

colección completa de sus publicaciones antropológicas; la Carnegie Institution de

Washington contribuyó con sus obras etnológicas; la Yale University Press colaboró con

todas sus publicaciones relacionadas con los indios y, el Museo Nacional de Canadá

entregó al Instituto una colección selecta de sus Memorias y Boletines6. Por otro lado,

también se hicieron donaciones de pinturas como es el caso del famoso pintor guatemalteco

de temas indígenas, Alfredo Gálvez Suárez, que donó dos de sus pinturas al Instituto las

cuales intitulo: Aprendiendo el oficio y el Cófrade de Mateo Chajab, que quedaron

colocadas en la Biblioteca y la Oficina del Director, respectivamente. Además se formó un

catálogo- diccionario con fichas por autor, título y materia. Al igual que un catálogo con

fichas por autores, de las obras sobre indigenismo que en ese entonces existían en la

Biblioteca del Congreso de Washington. Por otro lado en la hemeroteca del Instituto

también se formó un catálogo por países, ordenados en orden alfabético y del mismo modo

se colocaban en la estantería.

6 Instituto Indigenista Interamericano. Colecciones donadas a la Biblioteca del Instituto. Boletín Indigenista,
vol. 2, no. 4, 1942, pp. 7-8.
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Para que las publicaciones del Instituto: América Indígena y Boletín Indigenista pudieran

cumplir su objetivo, se solicitó la ayuda de expertos en el problema indígena para que

enviaran de manera voluntaria, artículos de 2,000 a 3,000 palabras para publicar en

América Indígena y noticias de actualidad para el Boletín. Esto debido a que el Instituto no

contaba con recursos económicos y no podía sufragar gastos de investigación.

Por otra parte se encargó de formar un Directorio de indigenistas, esto se hacía a través de

cuestionarios biográficos que eran enviados a los indigenistas de todo el continente en los

idiomas correspondientes.

La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América cooperó también con el

Instituto enviándole un índice bibliográfico referente a cerca de 10,000 publicaciones sobre

los indios y tópicos conexos. Estas fichas serían catalogadas por la Biblioteca del Instituto y

puestas a disposición de los estudiosos en el campo del indigenismo, para servir de

referencia. Incrementándose con nuevos envíos7.

Los recursos económicos para dar continuidad a los proyectos y a la vida misma de la

institución provenían de tres fuentes, principalmente:

1) Ingresos por cuotas: Entregadas por los países miembros de manera anual, aunque
en muchas ocasiones dichos pagos se retrasaban, por largos periodos.

2) Ingresos interiores: Que representaban el importe de las suscripciones a las revistas
del Instituto, la venta de publicaciones especiales y de capítulos secundarios.

3) Ingresos extraordinarios: suministrados por el gobierno de México, en el caso
particular del Presidente Manuel Ávila Camacho, quien tuvo verdadero interés en el
problema indígena y las labores emprendidas por el Instituto, su forma de contribuir
fué ordenando la entrega de un subsidio anual de $20,000.00 que sería destinado al
funcionamiento administrativo del Instituto, de igual manera dispuso que varias
dependencias del Gobierno Federal contribuyeran con elementos técnicos en el
proyecto del Valle del Mezquital, principalmente; de igual manera obtenía ingresos
del gobierno de Estados Unidos, la UNESCO y el Patrimonio del Valle del
Mezquital.

7Fichero de la Biblioteca del Congreso. Boletín Indigenista, vol. 2, no. 3, 1942, p. 6.
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En 1952, dando cumplimiento a la resolución 64 del II Congreso Indigenista

Interamericano, se colocó en el vestíbulo del edificio la placa conmemorativa, rindiendo

homenaje a los indios Tupac Amarú (Perú) y Cuauhtémoc (México). Asimismo se

incluyeron en dicha placa los nombres de Tupac Katari, indígena boliviano y Atahuallpa,

ecuatoriano, que, como los antes citados, realizaron esfuerzos meritorios en defensa de sus

pueblos.8

Después de un tiempo la Biblioteca comenzó a conformar una discoteca llegando a 305

discos de música indígena de Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, Perú, México y otros

países del continente; muchos de los cuales fueron grabados por musicógrafos

comisionados por el Instituto.

Posteriormente se comenzó a conformar un archivo fotográfico de temas indígenas para ser

utilizado como material de consulta o para ilustrar las publicaciones, dando crédito a la

fuente de procedencia.

Finalmente las últimas direcciones del III estuvieron situadas en Insurgentes Sur y Avenida

de las Fuentes 106, Pedregal de San Ángel. Posteriormente el inmueble y los acervos

fueron entregados al Programa Universitario México Nación Multicultural en calidad de

donación onerosa9 esto debido al cierre operativo de la institución, ya que problemáticas de

diversa índole impidieron que el Instituto continuara incluso con las actividades básicas

para su funcionamiento, dicha donación se llevó a cabo con el fin de que la UNAM a través

del Programa desarrollara un proyecto de rescate de los acervos del Instituto y la creación

de un Centro de Información que pueda albergarlo en forma.

8 Instituto Indigenista Interamericano. Informe relativo a la actuación del Instituto Indigenista
Interamericano durante el periodo comprendido desde enero de 1949 hasta noviembre de 1954, en que ha
estado bajo la Dirección del suscrito. Boletín Indigenista, vol. 15, no. 1, 1955, pp. 30-32.
9 Es decir, el Programa Universitario México Nación Multicultural, asumió la obligación de pagar la deuda del
que éste era acreedor, una vez que le fueron entregados los acervos del Instituto, esto siempre y cuando la
deuda fuera menor al valor de lo donado.
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1.1.2 Bases de organización del Instituto Indigenista Interamericano

1. El Instituto Indigenista Interamericano iniciará su funcionamiento inmediatamente
después de que el Comité Ejecutivo termine los estudios referentes a su
organización;

2. La base legal para la conformación del Instituto deberá ser por una Convención
Internacional firmada por todos los países interesados, aun así el Instituto podrá
funcionar mediante la adhesión de gobiernos que manifiesten su conformidad por
medio de resoluciones o decretos del jefe del Poder Ejecutivo de cada país;

3. La sede del Instituto será la capital de los Estados Unidos Mexicanos;
4. Designación de atribuciones y facultades (ver punto 1.1.2)
5. El gobierno del Instituto se sujetará a las siguientes bases:

a) Funcionará un Comité Ejecutivo Provisional, formado por cinco miembros
titulares y dos suplentes. Dos de los miembros titulares serán el Presidente
y el Secretario General del Congreso. El Presidente del Congreso nombrará
a los otros tres miembros titulares y a los dos suplentes. Estas
designaciones deberán recaer en personas conocidas por su dedicación al
estudio de problemas indígenas o a la administración activa de asuntos
indígenas;

b) El comité Ejecutivo, de entre sus miembros, nombrará a su propio
Presidente y al Director del Instituto. En ningún caso ambas designaciones
podrán recaer en la misma persona;

c) Cuando un miembro de la comisión Permanente del Congreso, que no sea
el Presidente o el Secretario General del mismo, fuese nombrado miembro
del Comité ejecutivo del Instituto, dejará ser miembro de la comisión
Permanente y el sustituto será designado por el Presidente;

d) Funcionará un Consejo Directivo. Cada país participante nombrará un
miembro para dicho Consejo. Los miembros del Comité Ejecutivo serán
miembros ex-oficio del Consejo Directivo;

e) Cuando cinco países se hayan adherido al Instituto, el Consejo directivo
tendrá la facultad de designar el Comité Ejecutivo en propiedad, cuyas
funciones durarán cinco años;

f) El consejo Directivo, con el Comité Ejecutivo Provisional, podrá hacer en
la organización del Instituto las reformas que estime necesarias,
conservando sus lineamientos esenciales10.

6. El Consejo Directivo comenzará su pleno funcionamiento integrado por sus

miembros ex-oficio y una vez adheridos tres o más países, designando de entre sus

miembros a su Presidente.

10Actas finales de los tres primeros Congresos Indigenistas Interamericanos. Guatemala: Ministerio de
Educación Pública, 1959, pp. 66-67.
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7. El Comité Ejecutivo Provisional hará los estudios necesarios para la organización

del Instituto, y tendrá las facultades para realizar las funciones que se le

encomienden;

8.“ El comité Ejecutivo, dentro de los treinta días siguientes a la terminación del

Proyecto de organización, someterá a los gobiernos de los países interesados un

proyecto de Convención Internacional relativa al Instituto, por el conducto

diplomático del gobierno de México;

9. El Comité Ejecutivo realizará los estudios referentes a la organización de la

fecha de la clausura del Congreso;

10. La organización que dé al Instituto el Comité Ejecutivo se hará sobre la base de

la mayor economía en los gastos administrativos, e incluirá las medidas

necesarias para evitar el peligro de burocratización;

11. El Instituto sólo cubrirá los costos de los estudios e investigaciones que se

proyecten, de manera concreta, para fundar las medidas de política económica y

social que tiendan al mejoramiento integral de la vida de los grupos indígenas

americanos;

12. Los costos de los estudios de investigaciones, que solo interesan a uno o dos de

los países adheridos al Instituto, serán cubiertos por los países interesados, los

que tendrán derecho a obtener gratuitamente los servicios de consulta técnica del

Instituto;

13. El patrimonio y los recursos del Instituto Indigenista Interamericano se

constituirán con las cuotas anuales que cubran los países que se adhieran, así

como con los fondos y contribuciones de cualquier clase que pueda recibir el

Instituto, de personas físicas y morales, y con los fondos provenientes de la

venta de sus publicaciones”11.

El surgimiento del Instituto Indigenista Interamericano marca una etapa crucial en el

indigenismo americano: es el reconocimiento no solo de la importancia del problema

indígena en cada país, sino de su dimensión continental, de la necesidad de una clara

11 Ibid., pp. 67-68
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conciencia solidaria, y de la urgencia de coordinar las distintas actividades indigenistas que

hasta entonces se habían estado realizando, en una escala verdaderamente americana12.

1.1.3 Funciones del Instituto Indigenista Interamericano

En la celebración de la Convención Internacional13 se estableció que el Instituto tendría las

siguientes atribuciones y facultades:

1. Actuar como Comisión Permanente de los Congresos Indigenistas

Internacionales, guardar sus informes y archivos, cooperar y ejecutar y facilitar

la realización de las resoluciones aceptadas por los Congresos Indigenistas

Interamericanos y las de esta Convención, dentro de sus atribuciones, y

colaborar con el Gobierno Organizador en la preparación y realización del

Congreso Indigenista.

2. Solicitar, colectar, ordenar y distribuir a los gobiernos de los países, a las

instituciones privadas y a los individuos interesados, informaciones sobre lo

siguiente:

a) Investigaciones científicas, referentes a los problemas indígenas

b) Legislación, jurisprudencia y administración de los grupos indígenas,

incluyendo a los grupos selvícolas;

c) Actividades de las instituciones interesadas en los grupos antes

mencionados;

d) Materiales de toda clase que puedan ser utilizados por los gobiernos,

como base para el desarrollo de su política de mejoramiento económico y

social de las condiciones de vida de los grupos indígenas;

e) Recomendaciones hechas por los mismos indígenas en los asuntos que les

conciernen.

12 Marroquín, Alejandro. Balance del indigenismo: informe sobre la política indigenista en América. México:
Instituto indigenista interamericano, 1972, p. 62.
13Convención de Pátzcuaro. Disponible en:
[http://www.iadb.org/research/legislacionindigena/pdocs/convencionpatzcuaro.pdf] Consultado:
[01/07/2012]
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3. Iniciar, dirigir y coordinar investigaciones y encuestas científicas

a) que tengan aplicación inmediata a la solución de los problemas indígenas;

b) que ayuden al mejor conocimiento de los grupos indígenas, aunque no

tengan aplicación práctica inmediata;

4. Editar publicaciones periódicas y eventuales, y realizar una labor de difusión por

medio de películas, discos fonográficos y otros medios apropiados.

5. Administrar fondos provenientes de las naciones americanas y aceptar

contribuciones de cualquier clase de fuentes públicas y privadas, incluso

servicios personales.

6. Cooperar como oficina de consulta con las Oficinas de Asuntos Indígenas de los

diversos países.

7. Cooperar con la Unión Panamericana y solicitar la colaboración de ésta para la

realización de los propósitos que les sean comunes.

8. Crear y autorizar el establecimiento de comisiones técnicas consultivas, de

acuerdo con los gobiernos respectivos.

9. Autorizar, de acuerdo con los gobiernos respectivos el establecimiento de

institutos nacionales, filiales del Instituto Indigenista Interamericano;

10. Crear y autorizar el establecimiento de Comisiones Técnicas Consultivas, de

acuerdo con los gobiernos respectivos;

11. Promover, estimular y coordinar la preparación de técnicos (hombres y mujeres)

dedicados al problema indígena;

12. Estimular el intercambio de técnicos, expertos y consultores en asuntos

indígenas.

13. Desempeñar aquellas funciones que les sean conferidas por los Congresos

Indigenistas Interamericanos, o por el Consejo Directivo, en uso de las

facultades que le acuerda esta Convención.
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1.1.4 Objetivos del Instituto Indigenista Interamericano

Desde el momento en que el III inició su funcionamiento como institución legal preocupada

por el desarrollo tanto cultural como económico y social, de los pueblos indígenas de

México y América; se propusó una serie de objetivos, que si bien fueron difíciles de

mantener, se logró con ellos que algunos pueblos se interesaran por sus propios procesos.

Tales objetivos se resumen en los siguientes rubros:

»Educación, lengua y cultura: Aproximadamente durante el periodo 1940-1955 el

tema más importante en las actividades del III y de algunas otras instituciones y

asociaciones indigenistas fue el de la educación de la población indígena ya que

consideraban que éste era el medio para acortar y superar la distancia que había en

lo que a conocimientos y costumbres se refería. En un inicio los procesos educativos

indigenistas estuvieron orientados a la castellanización, esto en el entendido de que

la lengua sería el medio natural de transformación de la cultura y la integración de la

sociedad. Sin embargo, se perdía el sentido objetivo de tal actividad especialmente

de parte de algunas misiones formadas por lingüistas, ya que se interesaban más por

hacer accesibles los textos bíblicos que en atraer a la población indígena a la

civilización occidental para así poder incorporarlos como parte de la nación.

Posteriormente se evolucionó de la castellanización al bilingüismo, convirtiéndose

en una reivindicación política por parte de los indigenistas; de esta manera primero

se alfabetizaba en la lengua materna como requisito previo al conocimiento de la

lengua nacional.

Pero hablar de cultura (entendida como el conjunto de expresiones materiales que

darían cuenta de la especificidad del mundo indígena), dentro del indigenismo

resultó una tarea difícil ya que siempre se trató de manera parcial, algunas veces se

habló de las artesanías, otras de los rituales, la música, su organización, sus

tradiciones, etcétera, resultando en el descuido e incluso el abandono de la temática.

Sin embargo, esto sirvió para que algunos pueblos se hicieran cargo de su propio

proceso educativo, logrando así integrar su cultura.
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»Desarrollo de la comunidad: el periodo de 1955 a 1975 podría caracterizarse por

el predominio de las acciones encaminadas a promover el desarrollo de las

comunidades indígenas mediante la introducción de innovaciones técnicas en el

orden productivo, organizacional y de servicios14. Orientación en la cual se

reconocía que la brecha entre los pueblos indios y el conjunto social se debía más a

causas materiales y estructurales que culturales y que se debía cerrar mediante la

sustitución de las prácticas tradicionales indígenas por nuevas tecnologías y formas

de organización más eficientes.

»Tecnologías tradicionales y etnodesarrollo: A partir de 1975 se inaugura una

nueva época del indigenismo en donde se retoman las prácticas agrícolas y sus

formas de organización para aplicarlas en el desarrollo de las comunidades

indígenas.

Se hace uso de los medios productivos naturales que se tienen al alcance, logrando

desarrollar sistemas agrológicos, de riego y de control de inundaciones, superando

incluso las tecnologías modernas consiguiendo además la organización del trabajo

social para asegurar el mantenimiento de la sociedad y la construcción de grandes

obras.

»Derechos humanos, autonomía, paz: indianismo y política. En los 80’s

finalmente llega un punto en que el indigenismo y la política tienen que interactuar,

entendiéndose esta última como la intervención en la conducción de la vida de la

sociedad y disputa por su futuro15. Algunos ejemplos de esta interactuación se ven

reflejados en el hecho de que las organizaciones demandan ser reconocidas como

naciones; los pueblos no quieren más parcelas, sino territorios; los pueblos buscan

su autonomía y se afianza la cultura luchando contra la discriminación.

14 Del indigenismo a la indianidad: 50 años de indigenismo continental. Arze Quintanilla, Oscar. En
Indianismo e indigenismo en América. Madrid: Alianza: Sociedad quinto centenario, 1990, p. 25.
15 Ibid., p. 29
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Los puntos anteriores fueron parte de las temáticas que el Instituto Indigenista

Interamericano condujo a lo largo de su gestión y a pesar de que en ciertos

momentos se tenía que dar prioridad a alguna lo cierto es que ninguna se hizo de

lado nunca, todas están estrechamente relacionadas.

Por otro lado, cabe mencionar que la orientación del indigenismo se vio determinado por

distintos factores que se engloban en tres procesos ligados estrechamente, éstos son:

• Formación y transformación del Estado: proceso que puede ser

entendido como el de ‘la consolidación y formalización de los medios que

aseguran y legitiman para un sector minoritario de la sociedad la apropiación

y acumulación de la mayor parte del producto del trabajo social, el control

de la población y el territorio y el ejercicio de la hegemonía’16; por otro lado

implica la expansión continua de la acción del Estado sobre el territorio y los

diversos ámbitos de la vida cotidiana de los pueblos que lo ocupan así como

el desplazamiento de otros elementos que interactúan en dicho espacio tales

como la iglesia, autoridades, etcétera Y ya que el indigenismo es una

estrategia del Estado de igual manera se expande sobre el territorio.

• Movimiento indio: es la expresión de los pueblos y culturas que luchan

por retener y recuperar los medios para su supervivencia y forman una

conciencia de su identidad como sociedad para finalmente expresarse como

nacionalidades, buscando ocupar un espacio social con objetivos que los

lleven a un desarrollo.

• Desarrollo científico y tecnológico: “específicamente las que se ocupan

de la descripción, análisis e intervención sobre la cultura, la lengua y la

tecnología productiva”17 ya que la investigación ha estado estrechamente

vinculada con la intervención de procesos sociales tales como la reforma

agraria, las migraciones urbanas, etcétera. Tomando partido en ocasiones, en

los problemas que surgen en los procesos mencionados anteriormente

16 Ibid., p. 31
17 Ibid., p. 32
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(formación y transformación del Estado, movimiento indio y desarrollo

científico y tecnológico).

1.2 Directores del Instituto Indigenista Interamericano

El III estuvo en funcionamiento durante casi 70 años, durante los cuales personajes de gran

intelecto figuraron al frente de dicha institución, apoyando o creando proyectos en pro de

las comunidades indígenas, denunciando acciones realizadas en contra de las mismas o bien

luchando por sus derechos humanos y por el reparto justo de tierras. Es por eso que a

continuación se hace una pequeña semblanza de los directores que han estado al frente del

Instituto, haciendo énfasis en las labores más importantes realizadas durante la gestión de

cada uno.

1.2.1 Dr. Manuel Gamio (1942-1960)

Manuel Gamio llamado “padre del indigenismo interamericano” y pionero de los estudios

de antropología social en México, nació en la ciudad de México el 3 de marzo de 1883 y

murió en la misma, en 1960 a la edad de 77 años. Sus primeros estudios los realizó en el

Colegio Fournier, parte de la educación media en el Colegio Colón y el bachillerato en la

Escuela Preparatoria de San Ildefonso18. En 1904 entra a la escuela de ingeniería pero la

abandona y decide ir a trabajar en una finca de su familia* donde encuentra su verdadera

vocación al tener un trato directo con la población indígena de la zona. En 1906 inicia sus

estudios antropológicos en el Museo Nacional y a partir de ahí su carrera como antropólogo

empieza a dar frutos ya que en 1909 obtiene una beca de la Universidad de Columbia donde

se hace discípulo del Dr. Franz Boas un importante antropólogo en el extranjero. En 1911

recibió el grado de Maestro en Artes con especialidad en Antropología en dicha

Universidad.

18 González Gamio, Ángeles. Manuel Gamio. En: INI 40 años. [México]: Instituto Nacional Indigenista, 1988,
p. 442.
*En este punto parte de la bibliografía consultada hace referencia en que la citada finca pertenecía a su
padre y otra dice que era de su hermano. Para no entrar en conflictos y por no tener la certeza de nada se
decidió usar el término “familia”.
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Posteriormente regresa a México donde ingresa a trabajar en la Secretaria de Educación

Pública en el área de Inspección General de Movimientos Arqueológicos (1912). En 1916

escribe Forjando patria. En 1917, en la Secretaria de Agricultura y Fomento, logra la

creación de la Dirección de Antropología (primera que se funda en América), que dirigió

hasta 1924 año en el que desaparece. Durante este periodo realizó uno de los más

importantes estudios en el área de ciencias sociales, La población en el valle de

Teotihuacán.

De 1925 a 1928 radica en Estados Unidos donde participó como miembro activo de la

Sociedad Americana de Arqueología y realizó una investigación sobre la inmigración

mexicana a Estados Unidos.

De 1929 a 1960 ocupó diversos e importantes puestos que le permitieron seguir encauzando

sus ideales, principalmente en la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de

Agricultura y Fomento, la Secretaría de Gobernación y finalmente en el Instituto

Indigenista Interamericano, donde obtiene el cargo de Director y logra mantenerlo por 18

años. ‘Durante su dirección América Indígena y Boletín Indigenista se transforman en

vehículos de formación científica académica, de información y polémica entre los

indigenistas. Todas las editoriales las escribió personalmente e intentan constituirse en una

guía para la acción indígena. En ellas se expusieron criterios de trabajo, se reclamaron la

eliminación de abusos y la discriminación, y se plantearon problemas de fondo. Además de

forjar un movimiento de opinión la tarea del Instituto se centró en el rescate del patrimonio

cultural de los indígenas, el mejoramiento de sus condiciones nutricionales, de salud,

educativas y de trabajo, la lucha contra la discriminación racial, la defensa de la propiedad

de la tierra y el reparto agrario.’19

Impulsó un programa de etnomusicología apoyado por la Secretaría de Educación Pública

de México y por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que produjo las

19 González, Op. cit., p. 448.
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grabaciones realizadas por Henrietta Yurchenco en las comunidades Rarámuri

(Tarahumara) y Wirrárika (Huichol).20

Se preocupó por la preservación del arte indígena como expresión social y cultural,

preparando exposiciones que apoyaran estética, cultural y económicamente a los indígenas.

Por otro lado, también se preocupó por la salud indígena, principalmente por la población

víctima de oncocercosis en México y Centroamérica y por su higiene, sanidad bucal, y

dentición; en este último punto fue apoyado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia

Pública de México. De igual manera realizó una campaña de capacitación de parteras

rurales esto con el fin de apoyar y defender la vinculación de la medicina tradicional con la

medicina occidental, logrando así el rentrenamiento de curanderos y comadronas.

Impulsó las gestiones necesarias para la creación de Institutos Nacionales Indigenistas en

países americanos; desarrolló la Investigación Lingüística sobre la Población Indígena de

México donde se incluyeron cuadros estadísticos con cifras exactas de hablantes indígenas

monolingües y bilingües por Estados de la República, indicándose las lenguas que hablan;

mapas de la República señalando lenguas indígenas, así como el porcentaje de hablantes

indígenas con relación a la población total de la zona respectiva y, bibliografía de las

principales obras publicadas desde 1900, en cada una de las lenguas indígenas. Y la

preparación de una guía general de la población indígena de América, enriquecida con

mapas y fotografías de carácter etnográfico21.

Con el fin de mejorar la alimentación indígena introduce y difunde en las comunidades, el

frijol soya; recopila y publica las legislaciones indigenistas de varios países entre ellos

México, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras, por mencionar

20El Instituto Indigenista Interamericano¹ 1940-2002
Disponible en: [http://www.cdi.gob.mx/difusion/19abril/historia_interamericano.pdf] Consultado:
[01/08/2012]
21 Instituto Indigenista Interamericano. Informe relativo a la actuación del Instituto Indigenista

Interamericano durante el periodo comprendido de mayo de 1956 a mayo de 1957. Boletín Indigenista, vol.
17, no. 2, 1957, p. 108.
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algunas; apoyó investigaciones sobre la situación de la mujer indígena, encargadas a

mujeres antropólogas, mismas que posteriormente fueron publicadas en la revista. Así

como la investigación de Laura Thompson en Estados Unidos sobre la personalidad

indígena, misma que en México también se llevó a cabo pero enfocada a los niños

indígenas y para cuyo efecto se designó al Dr. Juan Comas como Coordinador de dicho

proyecto.

En 1953, el Instituto Indigenista Interamericano realizó un acuerdo con la Organización de

los Estados Americanos, donde se le reconoce como Organismo Especializado

Interamericano manteniendo su autonomía económica y organizativa, en la realización de

sus objetivos. En dicho acuerdo se establece que ambos organismos participarán en las

reuniones, con la diferencia de que los representantes del Instituto actuarán como

observadores únicamente. El III se compromete a informar de las fechas en que proyecte

celebrar Congresos u otro tipo de reunión interamericana así como del desarrollo anual de

sus actividades, especialmente lo relacionado al presupuesto y a la relación de las cuotas

que le corresponda pagar a cada gobierno.

Para 1960, año en que desafortunadamente fallece, el Instituto contaba ya con 40 títulos

preparados y editados, de monografías especializadas.

1.2.2 Dr. Miguel León-Portilla (1960-1966)

Hijo de Miguel León Ortíz y Luisa Portilla Nájera, Miguel León- Portilla nace el 22 de

febrero de 1926 en la ciudad de México. Cursó sus primeros estudios en la ciudad de

Guadalajara y en Los Ángeles California, en donde, en 1951, obtiene el título de Master of

Arts. En 1956 presentó su tesis doctoral La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, con la

mención Summa cum laude, misma que ha sido editada en varios idiomas entre ellos en

inglés, alemán, francés y ruso. Y que fue dirigida por el Doctor Ángel María Garibay.

Durante su estancia en la Universidad mantuvo una estrecha relación con su tío Manuel

Gamio, con quien estuvo en contacto por correspondencia. Éste le solicitó varias veces
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material para publicarlo en la revista América Indígena. Cuando regresó a México en 1953,

con 27 años, lo primero que hizo fue visitarlo, en ese momento era el director del Instituto

Indigenista Interamericano. Gamio le ofreció trabajo de inmediato en el Instituto, donde se

hizo cargo de los índices de América Indígena y del Boletín Indigenista. Aunque tenía la

opción de realizar el trabajo en su casa, León-Portilla prefirió hacerlo en el Instituto, para

tener contacto directo con el mundo indígena22. Además se encargó de fortalecer los

contactos en intercambios con los centros indigenistas nacionales de varios países de

América Latina.

En 1957, se incorpora como investigador al Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de

la UNAM e inicia, junto con el Dr. Ángel María Garibay, las actividades relacionadas al

Seminario de Cultura Náhuatl adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras, donde se

imparten cursos sobre la lengua y diversas instituciones del grupo mesoamericano. En

1958, el IIH publica su obra Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses (edición bilingüe

náhuatl-castellano).23

En 1959 publica su obra más leída y divulgada: La visión de los vencidos, plasmando ‘el

testimonio de lo que vivieron, pensaron y sintieron los vencidos’. Dicha obra fue traducida

al inglés, alemán, ruso, italiano, francés, polaco, serbocroata, sueco, hebreo, catalán,

portugués, japonés, entre otros.

En 1966 la Junta de Gobierno de la UNAM lo designa director del Instituto de

Investigaciones Históricas, donde mostró gran interés en el área académica y creó los

órganos de difusión del mismo: Estudios de cultura náhuatl, Estudios de historia

novohispana, Estudios de historia moderna y contemporánea.

Miguel León-Portilla es miembro de las Academias de la Lengua y de la Historia; la Real

Academia de las Artes y Letras de Extremadura; la Academia de Historia; El Colegio

22Dr. Miguel León-Portilla. Revista Digital Universitaria, vol. 1, no. 3, 2001. Disponible en:
[http://www.revista.unam.mx/, vol.1/num3/sembla1/] Consultado: [25/01/2013]
23 Díaz y de Ovando, Clementina. Miguel León-Portilla, p. 13. Disponible en:
[http://www.acatlan.unam.mx/repositorio/general/Multidisciplina/Primera-Epoca/multi-1982-10-04.pdf]
Consultado: [25/01/2013]
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Nacional; la Americana Anthropological Association; la Societé des Americanistes de París

y de la American Historical Association.

Doctor honoris causa por varias universidades tanto mexicanas como extranjeras entre las

que destacan las siguientes:

Southern Methodist University, de Dallas, Texas (1980); la Universidad de Tel Aviv; Israel
(1987); la Universidad de Toulouse, Francia (1989); la Universidad de Baja California, en
Mexicali (1989); la Universidad de Colima (1994); la Universidad Mayor de San Andrés,
de La Paz, Bolivia (1994); la Brown University, Providence, Rhode Island (1996), la
Universidad Nacional Autónoma de México (1998) y la Universidad Carolina de Praga,
República Checa24.

Algunos de los premios y distinciones a los que ha sido acreedor son: el Premio Elías

Sourasky, en 1966; el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía, de

México, en 1981; Premio Manuel Gamio en 1983, al mérito indigenista; el Premio

Universidad Nacional Autónoma de México en 1994; la Medalla Belisario Domínguez, en

1995; el Premio Internacional Alfonso Reyes 2000, por sus aportaciones al estudio del

México antiguo, entre otros.

Los cargos que ha ocupado son: profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,

a partir de 1957; director del Instituto Indigenista Interamericano, de 1960 a 1966; miembro

de la Junta de Gobierno de la UNAM, 1976 a 1986; director del Instituto de Investigaciones

Históricas de la UNAM, 1966 a 1976, e Investigador emérito de la UNAM, a partir de

1988.

Durante su gestión en el III se encargó de fortalecer las labores de coordinación e

intercambio entre los Centros y organizaciones indigenistas con el fin de evaluar la

situación del indigenismo. Logró triplicar el presupuesto del Instituto, e impulsó proyectos

de desarrollo de la comunidad, uno de los cuales fue el Centro Piloto de la Sierra de Puebla,

en el cual se coordinaron los trabajos de los becarios (dirigidos por el Instituto) y las

actividades de técnicos proporcionados por varias dependencias del Gobierno mexicano,

24Dr. Miguel León-Portilla. Op. cit.
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Universidades e Instituciones privadas para introducir diversos servicios, en dicha

comunidad.

Por otro lado en cuanto a las publicaciones del Instituto se refiere, hubo un importante

cambio, el Boletín Indigenista fue sustituido por el Anuario Indigenista, publicación que

tendría la finalidad de orientar y transmitir las experiencias adquiridas en los proyectos de

desarrollo puestos en marcha. Además estableció acuerdos de cooperación con la UNAM

para llevar a cabo la edición de América Indígena añadiendo una sección dedicada a

Mesoamérica. Durante su dirección dicha publicación aumentó considerablemente sus

páginas, desatando polémicas sobre el rumbo del indigenismo y recogiendo importantes

artículos científicos de destacados investigadores.

Para difundir el legado cultural y literario de las culturas indígenas realizó la edición de la

obra Cinco héroes indígenas de América e inició dos series de bolsillo:

i. La antropología social en América Latina. Serie monográfica que da a conocer la

evolución de la antropología social aplicada en beneficio de las comunidades

indígenas y recaba los primeros estudios etnográficos en el campo del indigenismo.

Los primeros volúmenes de esta serie son: La antropología social aplicada en

México y Trayectoria y antología.

ii. Legado cultural de la América Indígena. Su objetivo consistió en dar a conocer la

herencia de las grandes civilizaciones prehispánicas y de la cultura indígena en

general. Los primeros volúmenes publicados en esta serie son: El reverso de la

conquista, relaciones aztecas, mayas y quechuas, La literatura de los aztecas y La

literatura de los mayas.

1.2.3 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán (1966-1971)

El Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán nació en Tlacotalpan, Veracruz el 20 de enero de 1908.

Realizó sus estudios profesionales como Médico Cirujano en la UNAM en 1931.
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La obra de Gonzalo Aguirre Beltrán adquiere gran relevancia durante el periodo cardenista

(1940-1970) en donde se conjugan la ciencia y la política. Su primera obra, publicada en

1940, se intitula El señorío de Cuauhtochco, luchas agrarias durante el virreinato.

En 1945 en la Universidad de Northwestern recibió adiestramiento antropológico de

Melville J. Herskovits, un destacado africanista. Lo que lo lleva a interesarse en la

inmigración africana en el periodo colonial para posteriormente publicar, en 1946, su obra

La población negra de México, 1519-1810, estudio etnohistórico que se convierte en un

clásico, muy consultado todavía en la actualidad. Otra de sus grandes obras fue Cuijla:

esbozo etnográfico de un pueblo negro publicada por el Fondo de Cultura Económica en

1958. En 1963 publica Medicina y magia, un trabajo que lo destaca como precursor en los

estudios de antropología médica.

La polémica desatada en el Primer Congreso Indigenista, en 1940, con respecto a la

situación de la población indígena lo introduce a un nuevo concepto: la política indigenista

gubernamental, dicho interés en la temática lo guía a publicar obras como Formas de

gobierno indígena (1953), en donde precisa el objetivo político de los programas

indigenistas y fundamenta la estructura de los Centros Coordinadores Indigenistas; Teoría y

práctica de la educación indígena, donde aborda el tema de la educación y el papel de los

promotores indígenas (1953 y con mayor elaboración teórica en 1973); Programa de salud

en la situación intercultural (1955),donde define las características de los programas

sanitarios y su importancia en la acción indigenista. En 1957, la UNAM publica El proceso

de aculturación, obra enteramente antropológica, que describe procesos aculturativos

fundamentales en la historia de México, ésta última no tiene gran difusión y el impacto en

la investigación antropológica no es el esperado. Sin embargo, en 1967, su obra Regiones

de refugio, ejerce gran influencia en países latinoamericanos que tienen una población

indígena considerable, ya que trata puntos importantes como el desarrollo de programas

que consideren la situación étnica de las regiones de refugio, espacios desarticulados de la

estructura nacional y con una problemática propia25.

25Gonzalo Aguirre Beltrán: imagen y obra escogida, p. 15. Disponible en: [http://www.ciesas-
golfo.edu.mx/ciesas/aguirre.html]
Consultado: [19/11/2012]



31

En 1991 recibió la Medalla "Belisario Domínguez", por sus aportaciones académicas en el

campo de las Ciencias Sociales.

Algunos de los cargos que ocupó fueron: Director, Dirección General de Asuntos

Indígenas, SEP, en 1946; Director, Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil, INI (1951);

Subdirector, Instituto Nacional Indigenista, en 1952; Rector, Universidad Veracruzana, en

1956; Director, Instituto Indigenista Interamericano (1966); Subsecretario de Cultura

Popular y Educación Extraescolar, SEP y Director del Instituto Nacional Indigenista, en

1970.

Durante su mandato en el Instituto Indigenista Interamericano, se interesó principalmente

por los problemas de las poblaciones afroamericanas y la salud en problemas

interculturales, vinculando su trabajo con las poblaciones indígenas. Y vio en el Anuario

Indigenista, una herramienta de discusión y elaboración de políticas indigenistas, siendo así

que en 1969, hizo una reseña histórica de la política indigenista en América Latina, donde

analizó las relaciones de las sociedades nacionales con los grupos étnicos, cuestiones de

identidad, entre otros. Además publicó Regiones de refugio, obra de gran importancia en las

áreas de antropología e indigenismo y que proyecta al Instituto y a México a nivel

interamericano.

Por otro lado inicia la serie Ediciones especiales, colección de estudios analíticos de las

principales dinámicas de las poblaciones indígenas del continente, que reúne las

discusiones y propuestas teóricas del indigenismo de 1965-1975.

1.2.4 Dr. Gonzalo Rubio Orbe, (1971-1977)

Como director del Instituto, editó diversos números monográficos por país, donde se

abordan temáticas relacionadas con la arqueología, antropología, estudios etnohistóricos y

etnográficos, así como de política indigenista. A diferencia de sus antecesores, el Dr. Rubio
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le da un rumbo distinto a las publicaciones, él las orienta hacia el balance de la situación

indígena en el continente. Un ejemplo claro se muestra en la publicación de la obra Balance

del indigenismo, de Alejandro Marroquín, quien fue contratado para realizar dicha

investigación, esto en función de dar cumplimiento a la Resolución no. 35 del VI Congreso

Indigenista, donde se estableció que debía realizarse una evaluación de la labor indigenista

llevada a cabo en cada país americano, en dicho estudio se analizan seis países donde el

problema indígena esta más presente: México, Guatemala, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia.

Dicho estudio no fue tan profundo, pero permitió visualizar un panorama de la situación

indígena en cada uno de los países antes mencionados. Aunadas a estas publicaciones, se

encuentran dos obras que versan sobre la mujer indígena y la salud, medicina e

indigenismo.

En la revista América Indígena también hubo aportaciones tal es el caso de la aparición de

una nueva sección titulada Noticiero indigenista interamericano, en donde por un lado, se

dieron a conocer noticias seleccionadas de las actividades y acontecimientos relacionados

con el indigenismo, particularmente las que tenían que ver con los países miembros del

Instituto. Y por otro, se ofreció un resumen de sus principales actividades realizadas.

1.2.5 Dr. Oscar Arze Quintanilla, (1977-1989)

Abogado y antropólogo mexicano de origen boliviano, nació en Cochabamba, Bolivia. En

1957 obtuvo el título de abogado en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Viajó

a México, donde se especializó en Ciencias Sociales Aplicadas (1961) y realizó la maestría

en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). En su país fue

director del Instituto Nacional de Cooperativismo (1954-1959). De 1968 a 1977 participó

en la comisión redactora del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad y Bienestar

Social de la OEA, con sede en Washington (EEUU), y de 1977 a 1989 dirigió el Instituto

Indigenista Interamericano con sede en la ciudad de México. Ha sido consultor del Banco
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Interamericano de Desarrollo (BID), de la UNESCO y de la OEA en varios países

latinoamericanos26. Autor de diversos libros especializados en temas sociales.

Durante su estancia al frente del Instituto se le encarga la elaboración de un Plan

Quinquenal de Acción Indigenista Interamericana, que se convierte en su eje de acción y en

el cual se plantearon los siguientes objetivos para lograr un desarrollo rural integrado:

1. Cambio orgánico en la estructura del poder político dando cabida dentro del sistema
político administrativo a las organizaciones campesinas e indígenas, para que
puedan participar debidamente en la toma de decisiones.

2. Generación de empleo rural con creciente capacitación y organización de los grupos
marginados y redistribución del ingreso mediante el cual pueda lograrse estructurar
los mecanismos de participación dentro del sistema económico.

3. Adecuación de la capacitación de los grupos campesinos e indígenas y de los
diversos organismos institucionales que trabajan en el campo de tal modo que se
posibilite una oferta de servicios oportunos y rápidos a los participantes del
desarrollo rural.

4. Establecer una nueva estructura de propiedad, tenencia y uso del trabajo de la tierra
con carácter principalmente asociativo en la que los factores primordiales sean la
cooperación mutua y el trabajo, procurando la máxima participación de la
población rural en empresas de propiedad de autogestión27.

En cuanto a América Indígena se refiere, durante su gestión, es organizada en forma

temática, es decir, se dedica cada número a un problema o tema específico, lo cual permitía

poner al día los avances logrados, debatir y dar apertura a nuevas expectativas, con sus

respectivos puntos de vista, esto en cuanto al mundo indígena se refería. En el Anuario

Indigenista se llevaba a cabo lo concerniente a política indigenista. Por otro lado, se

editaron obras de diversa índole, tratando temas como: la mujer, movimientos religiosos,

población indígena americana, la antropología en América Latina y el Caribe, el impacto de

los proyectos de desarrollo en zonas indígenas, entre otros.

26Nuevos libros. com. ar.: Óscar Arze Quintanilla
Disponible en : [http://www.nuevos-libros.com.ar/Enciclopedia-O/52529/Oscar-Arze-Quintanilla.htm]
Consultado : [01/02/2013]
27El Instituto Indigenista Interamericano¹ 1940-2002
Disponible en: [http://www.cdi.gob.mx/difusion/19abril/historia_interamericano.pdf]
Consultado:  [01/08/2012]
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1.2.6 Dr. José Matos Mar, (1989-1995)

José Matos Mar, antropólogo peruano, nacido en Coracora (Ayacucho). Estudió en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de París. Profesor y Director del Departamento
de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú (1947-1969).
Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1972). Fundador y Director
del Instituto de Estudios Peruanos, ONG, Lima (1964-1984). Presidente del XXXIX Congreso
Internacional de Americanistas, Lima 1970. Asesor de los gobiernos nacionales del Perú (1963,
1985-1989). Director del Instituto Indigenista Interamericano, México (1989-1995). Asesor de
UNICEF en México para formular estrategias de combate a la pobreza en familias y niños de las
zonas áridas mexicanas (1995-1997). Asesor de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas
(CONAZA), México, (1995-1998). Asesor de INDISA (Ingeniería para el Desarrollo Integral)
Tamaulipas, México (1998). Consultor del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing.
Jorge L. Tamayo", Secretaria de Educación Pública, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
SEP-CONACYT, México (1999-2000). Consultor OPS en México (1997-2000). Consultor del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) México (1999-2003). Profesor del curso
"Seminario de Estudios Interdisciplinarios" en la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México (2003
al presente)28.

Al Dr. José Matos Mar, le toca asumir el cargo de director del Instituto, en una difícil etapa,

en la que el Instituto atraviesa una profunda crisis financiera por la falta de pago de las

cuotas anuales de los países que lo integran29. A pesar de ello, las publicaciones del

Instituto siguieron adelante con regularidad, incluyendo escritos importantes de diversas

temáticas relacionadas con la situación de los pueblos indígenas; el XI Congreso

Indigenista Interamericano se lleva a cabo con éxito en Managua, Nicaragua.

Desafortunadamente durante su gestión la Biblioteca deja de dar servicio al público y es

almacenada, perdiéndose una importante fuente de información documental.

1.2.7 Dr. José Manuel del Val Blanco (1995-2001)

Nació el 8 de abril de 1949, en la ciudad de México. Desde 1980 ha impartido diversos

cursos, seminarios y cátedras en universidades nacionales y extranjeras, entre ellas la

28 Libros peruanos: José Matos Mar
[http://www.librosperuanos.com/autores/autor/1633/Matos-Mar-Jose]
Consultado: [19/11/2012]
29El Instituto Indigenista Interamericano, 1940-2002. Op. cit.
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Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos capítulos de libros, así

como artículos en revistas nacionales y extranjeras.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran: Director del Museo Nacional de las Culturas
INAH-SEP, 1985-1989; Secretario del Consejo Nacional de Museos del INAH, 1986-1987;
Secretario Técnico electo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. 1987-1988;
Presidente de la Delegación Mexicana al X Congreso Indigenista Interamericano, Argentina 1989;
Director de Investigación y Promoción Cultural del Instituto Nacional Indigenista 1989-1992;
Presidente de la Delegación Mexicana a la Constitución del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y El Caribe. La Paz, Bolivia. Abril 1992; Presidente de la Delegación
Mexicana a la II Reunión Técnica de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación a las
Minorías ONU. Ginebra, Suiza. Agosto 1992; Director de Promoción Cultural Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. Octubre 1992-Marzo 1993; Director General de Culturas Populares.
Marzo 1993-Enero 1995; Secretario Técnico de la Asociación Latinoamericana de Antropología. A.
L.A. 1993- 1997; Secretario Técnico de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral y Justicia
de los Pueblos Indígenas. México, D.F. Enero 1994; Asesor del Director General del Instituto
Nacional Indigenista. Enero-Diciembre 1995; Director General del Instituto Indigenista
Interamericano, OEA. Octubre 1995-Octubre 2001; Asesor Político de: Titular de la Oficina de
Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indios de la Presidencia de la República. Enero
2001- Junio 200330.

Centro su gestión, entre otros objetivos, en:

1. La reforma de la Carta de Pátzcuaro que transforme el sistema indigenista
interamericano;

2. La promoción de la aprobación de la Declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas del continente;

3. La transformación del Centro de Documentación de los Pueblos Indios de las
Américas “Manuel Gamio”;

4. La creación del Foro Permanente de Pueblos indígenas de las Américas;
5. El Proyecto para el fortalecimiento del Liderazgo Indígena de las Américas;
6. La realización de los Foros de Mujeres Indígenas de las Américas; y
7. La creación de la Red de Comunicación Indígena de las Américas31.

Las series de libros así como los órganos del Instituto siguieron publicándose de manera

ininterrumpida, hasta 1998, año en que se suspendió su publicación por falta de recursos

económicos y lamentablemente la Biblioteca permaneció almacenada, lo cual representó la

pérdida de una importante fuente de información en cuanto a indigenismo se refiere.

30Curriculum Vitae José Manuel Del Val Blanco. Disponible en:
[http://www.rodrigosigal.com/delval1/CV.pdf]. Consultado: [30/01/2013]
31El Instituto Indigenista Interamericano, 1940-2002. Op. cit.
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1.2.8 Guillermo Espinosa Velasco (2002-2009)

Profesor e investigador en el Colegio de México y en el Colegio de Ciencias y

Humanidades de la UNAM. Ha desempeñado el cargo de director en diferentes

instituciones como: el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Indigenista

Interamericano, Consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Asesor del C.

Subsecretario de Desarrollo Social. De igual manera ha participado en diversas

publicaciones como autor o coautor.

El primero de marzo de 2002, Guillermo Espinosa Velasco fue nombrado Director

Honorario del Instituto Indigenista Interamericano (III) por un período de nueve meses. Su

posesión se hizo efectiva el 10 de abril de 2002, extendiéndose su nombramiento al 31 de

diciembre de 200232. Como nuevo director, tenía la tarea de redefinir las actividades del

Instituto y en la medida de lo posible poner en marcha nuevamente, los servicios de la

Biblioteca, aunque al igual que algunos de sus antecesores se enfrentó a una severa crisis

técnica y financiera, aun así logró dar resultados, mismos que se mencionan a continuación:

 Se llevó a cabo la instalación del 70% de las publicaciones del Instituto, en

libreros así como la catalogación de 9000 de éstas.

 En el archivo se ordenó un 10% de documentos anteriores a 1980 y se comenzó

con el proceso de digitalización de los mismos, ya que se les considero como

documentos con valor histórico.

 Se abrió la página del Instituto, en una etapa inicial. Con información sobre: la

historia del III; el directorio de organizaciones indígenas de la región;

legislación en materia indígena hasta 1999; video de la visita que hizo al III la

Maestra Henrietta Yurchenco, quien realizó investigaciones sobre música

indígena en los años 40´s; y galería de grabados que el Maestro Alfredo Zalce

realizó para los primeros números de la revista América Indígena33.

32 Datos tomados del Informe Anual del Instituto Indigenista Interamericano a la Asamblea General, que por
acuerdo cada director del III presentaba a la O.E.A., mismo que se encuentra disponible en línea en la página
[scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_03/CP11056S04.doc]
33 Ibid
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 La revista América Indígena se siguió publicando, pero debido a la situación del

Instituto se hacía de manera electrónica, en la página del Instituto.

 Y se hicieron una serie de publicaciones de obras en CD.

1.3 El Instituto Indigenista Interamericano y su relación con el Instituto Nacional

Indigenista

En el Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro Michoacán en

1940, además de haberse tomado la resolución para la creación del Instituto Indigenista

Interamericano, también se firmó la Convención Internacional para la creación de los

Institutos Nacionales Indigenistas, sin embargo, en México se publicó la Ley para la

creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) hasta el 4 de diciembre de 1948.

Antes de la existencia del INI, en México se trató de resolver los problemas que inmiscuían

a las comunidades indígenas mediante la creación del Departamento de Asuntos Indígenas

cuyo fin era definir y vigilar la acción gubernamental para darle congruencia, continuidad y

éxito, sin embargo, resultó ser sólo una agencia de procuración y coordinación que careció

de autoridad y finalmente terminó desapareciendo, encomendándose posteriormente la

mayoría de sus funciones a la dependencia de la Secretaria de Educación llamada Dirección

General de Asuntos Indígenas.

El nacimiento del INI se dio durante el mandato de Miguel Alemán, quien ordenó la

redacción de un proyecto de ley que fue desarrollado durante varios meses por un grupo de

expertos en asuntos indigenistas que discutieron ampliamente la organización de dicho

instituto. Una vez concluido el proyecto, el Presidente Alemán lo aprobó y lo remitió al

Congreso como iniciativa de Ley del Ejecutivo. El Congreso le hizo algunas

modificaciones y la promulgó, finalmente fue publicada el 4 de diciembre de 1948.

Conforme a la Ley que lo creó el INI quedó instaurado como un organismo descentralizado

del Gobierno Federal con personalidad jurídica propia, dándole la facultad de adquirir y

administrar bienes y tener un patrimonio independiente siempre y cuando estén
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encaminados al objetivo de la institución que en un inicio se vio dirigido en dos

direcciones, por un lado en la determinación de las condiciones económicas, políticas y

sociales de los grupos étnicos; el apoyo en la defensa de sus derechos así como en la

gestión de obras y servicios destinados a la infraestructura productiva y al desarrollo social.

Por otro, a la reanudación de la investigación antropológica que tienda a fortalecer la

cultura y, el sentido de identidad de las comunidades y que estimule la participación de

éstas en el diseño y, ejecución de programas y proyectos de carácter nacional. Sin embargo,

esta institución tiene una estrecha relación con el Gobierno Federal ya que es directamente

el Presidente de la República quien nombra a su director.

Por otro lado dicha Ley fijó funciones específicas para la institución entre las que se

encuentran:

I. Investigará los problemas relativos a los núcleos indígenas del país;
II. Estudiará las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas;

III. Promoverá ante el Ejecutivo Federal, la aprobación y aplicación de esas
medidas;

IV. Intervendrá en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y
dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes;

V. Fungirá como cuerpo consultivo de las Instituciones oficiales y privadas, de las
materias que, conforme a la presente Ley, son de su competencia;

VI. Difundirá, cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los
resultados de sus investigaciones, estudios y proporciones, y

VII. Emprenderá aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que
le encomiende el Ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de
Asuntos Indígenas.34

Asimismo al INI se le otorgaron características que han distinguido en gran medida su

política y su acción, entre ellas se encuentran las siguientes:

 Coordinación de actividades que realicen las Secretarías de Estado con los

diferentes grupos étnicos con los que trabajen formulando programas

correspondientes y señalando la metodología adecuada.

34 Instituto Nacional Indigenista. Memoria de actividades 1976-1982. México: Instituto Nacional Indigenista,
c1982, p. 25.
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 El trabajo en las zonas y grupos indígenas se lleva a cabo por medio de los Centros

Coordinadores, que son los que aplican los programas de desarrollo integral

comprendiendo así todos los aspectos de la problemática indígena.

 La dirección de los Centros Coordinadores es otorgada generalmente a antropólogos

sociales que tienen la oportunidad de programar y dirigir la acción llevada a cabo en

las comunidades indígenas.

 El área de trabajo de los Centros está constituida por una región denominada región

intercultural ya que en ella conviven comunidades indígenas y mestizas y se busca

lograr su armónico desarrollo e integración.

 La aplicación de los programas es efectuado por promotores (personas indígenas

debidamente capacitadas), con el fin de promover el cambio en sus comunidades y

sobre todo para que éste se haga por sus propios miembros.

 Se pretende que nuevos elementos sean presentados a las comunidades con la

finalidad de integrarlos a la cultura nativa de manera paulatina, sin causar tensiones

ni conflictos o desvirtuar ni destruir dicha cultura con actitudes impositivas.

 La evaluación de los resultados obtenidos debe ser constante para afinar premisas y

mejorar procedimientos que permitan fijar el ritmo del cambio en base a la

respuesta e intereses de las comunidades.

El establecimiento en México de un Instituto Nacional Indigenista se dio por que se

consideró que el problema indígena necesitaba un tratamiento especial ya que las

comunidades por su atraso cultural y especialmente por hablar lenguas indígenas

(exclusivamente o predominantemente), no estaban incorporadas a la vida social,

económica y política del país.

1.3.1 Centros Coordinadores Indigenistas

Los Centros Coordinadores Indigenistas son organismos gubernamentales, creados

mediante decreto presidencial, que tienen bajo su encomienda la implementación de una

acción de tipo integral en las regiones interculturales de refugio¹. Sin embargo, no cuentan

con autoridad de inmiscuirse en conflictos que pudieran surgir entre miembros de las
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comunidades indígenas. Estos Centros tienen estrecha relación con el Instituto Nacional

Indigenista, ya que son los que monitorean las actividades realizadas en las diferentes

regiones.

El trabajo del Centro Coordinador en las comunidades se divide en cuatro áreas

dependiendo de las actividades que tenga que realizar. Éstas son:

 La llamada de demostración: es aquella en que las condiciones físicas y sociales

permiten mantener contacto directo y constante con la población indígena, y esto se

logra mediante la instalación de servicios educativos, sanitarios, médicos, etcétera, o

bien con proyectos de desarrollo económico que les permitan explotar y aprovechar,

los recursos que se encuentran a su alcance.

 La de difusión: es aquella donde el Centro Coordinador no ha podido implementar

acciones directas, ya sea por falta de presupuesto para financiar sus proyectos o bien

porque hay resistencia (de cualquier índole) por parte de las comunidades indígenas,

aun así a estas áreas llegan tanto campañas sanitarias como legales y en algunos

casos actividades recreativas.

 La de migración, comprende los lugares fuera de la comunidad a donde los

indígenas tienen que prestar sus servicios como medio de subsistencia. En este caso

el Centro Coordinador actúa como vigilante del trato que se le da a los indígenas y

como asesor de organizaciones sindicales a favor de ellos.

 La de movilización: En esta etapa se realiza una planificación a nivel nacional, en

coordinación con las diversas agencias gubernamentales para movilizar a la

población excedente hacia lugares donde aún existen tierras disponibles.

Entre los primeros Centros Coordinadores se encuentran:

a) El Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil (CCITT) cuya creación se realizó

el 21 de marzo de 1951, con sede en San Cristóbal de las Casas; región con alta

densidad de población indígena y muy aislada, con una marcada heterogeneidad

cultural.
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b) El Centro Coordinador de la Tarahumara, en Chihuahua región sumamente aislada,

con una población nativa seminomádica, y de cultura muy rudimentaria35

1.4 Las publicaciones del Instituto Indigenista Interamericano

A partir de la fundación del Instituto Indigenista Interamericano, éste se dedicó a realizar

una amplia labor editorial para contribuir al enriquecimiento intelectual de temas como: la

situación de las diferentes poblaciones indígenas que existen alrededor del mundo, el

desarrollo de la política indígena y sobre todo la solución de los problemas presentados ante

los Congresos Indigenistas Interamericanos.

Entre las publicaciones más importantes del Instituto se encuentran: el Anuario Indigenista,

el Boletín Indigenista, Noticias indigenistas de América en su versión en español e inglés y

quizá la más importante América Indígena. Su importancia radica en que dieron cuenta de

las actividades tanto culturales, económicas, sociales y políticas que concernían a las

diferentes poblaciones indígenas que existen en América, consiguiendo así el interés de

diversas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales para apoyar el

desarrollo de los pueblos indígenas en todos los ámbitos. Otro rasgo característico de las

publicaciones del III es que denunciaban cualquier forma de discriminación hacia los

mismos, luchando en todo momento por los derechos de los indígenas.

1.4.1 Anuario Indigenista

Esta publicación aparece anualmente como suplemento de la revista América Indígena (a

partir de 1961), en ella se pueden encontrar noticias indigenistas e informes sobre

actividades institucionales, así como lo relacionado con los Congresos y Reuniones

indigenistas. Su objetivo se convierte en llevar a cabo la orientación y transmisión de las

experiencias en los proyectos de desarrollo, emprendidos por el III.

35El indigenismo en acción. México: Instituto Nacional Indigenista, 1976, p. 45.
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1.4.2 Boletín Indigenista

Esta publicación de carácter informativo y periodístico, aparece como suplemento bimestral

de América Indígena a partir de 1941 y hasta 1961, año en el que se sustituyó por el

Anuario Indigenista. Una característica muy importante del Boletín Indigenista es que fue

publicada en español e inglés y al igual que el Anuario Indigenista trataba sobre temáticas

relacionadas con la política indígena panamericana, labores oficiales del Instituto y de otras

instituciones relacionadas, así como actas, discursos y ponencias de reuniones o proyectos

de gobiernos u organismos internacionales.

1.4.3 Noticias Indigenistas de América / Indian News of the Americas

Esta publicación comenzó en 1978 de forma cuatrimestral, editada en español e inglés y las

temáticas que trata se centran en movimientos, entidades e instituciones indígenas e

indigenistas alrededor del mundo.

Se distribuyó por canje y suscripción o de forma gratuita a instituciones, bibliotecas y

entidades educativas de carácter indígena e indigenista en América Latina.

1.4.4 América Indígena

La revista América Indígena, de carácter académico y científico fue creada en 1941, surgió

con la finalidad de convertirse en el órgano oficial del Instituto Indigenista Interamericano

y como un medio por el cual el estudio y la discusión de la teoría indigenista debían llegar a

los Congresos Indigenistas. El número 1 de esta revista se publicó en octubre de dicho año,

en su volumen I constó de 56 p. y sólo estuvo integrado por un número y a partir del

volumen II editado y publicado en 1942 constó de los 4 números correspondientes a cada

uno de los trimestres.
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Esta revista se encontraba abierta para todos aquellos interesados en el tema del

indigenismo para llevar a cabo la exposición de investigaciones y principalmente para la

publicación de artículos inmersos en temáticas como: tenencia de la tierra, discriminación y

racismo, importancia de las lenguas y de las culturas indígenas, la situación de la mujer,

salud y acceso a los servicios médicos y la defensa de la medicina tradicional, educación, la

lucha por el mejoramiento de la economía en las diferentes regiones indígenas, y el

mantenimiento y registro de tradiciones vivas dentro de la cultura indígena, formas de

organización de las comunidades indígenas, entre muchos otros.

Desde su surgimiento, esta revista tomó gran prestigio en el campo de la antropología y el

indigenismo, ya que logró reunir a una gran cantidad de reconocidos investigadores de gran

parte del continente americano y de diversas áreas del conocimiento, que hicieron grandes

aportaciones al III. América Indígena fue una publicación trimestral que se mantuvo en

boga durante más de 50 años, llegando a su fin en el año de 1997, a partir del cual se trató

de rescatar por medio electrónico llegando hasta el año 2007.

1.4.5 Otras publicaciones

A partir del nacimiento del III como institución, éste comenzó una labor editorial ardua que

se ve reflejada en la tabla 1, en donde se mencionan algunas de sus publicaciones, de

manera cronológica.

No. Título. Fecha.

1
Las Instituciones democráticas de los indígenas mexicanos en la época
colonial

1943

2
Actividades del Instituto Indigenista Interamericano (Versión en español,
inglés y portugués)

1944

3 Memoria del Departamento de Asuntos Indígenas en el período 1943-1944 1944
4 Social and economic changes in a mexican village: Tepoztlán, 1926-1944 1944
5 Nutrición y alimentación de los indios otomíes del Valle del Mezquital 1945
6 Exploración económico-cultural en la región oncocercosa de Chiapas, México 1946

7
Health and customs of the miskito indians of northern Nicaragua:
interrelationships in a medical program, The

1946

8
Códice Osuna : reproducción facsimilar de la obra del mismo título, editada
en Madrid, 1878

1947

9 Indios do Brasil 1947
10 Acta Final del Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en 1948
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Pátzcuaro (México, abril de 1940)

11 Actas finales del primero y segundo Congreso Indigenista Interamericano 1948
12 Bibliografía morfológica humana de América del Sur 1948
13 Consideraciones sobre el problema indígena 1948
14 Colaboración entre las Instituciones Ínter y Panamericanas, La 1948

15
Acta Final del Segundo Congreso Indigenista Interamericano celebrado en
Cuzco ( Perú, junio 24 - julio 4, 1949)

1949

16 Estudio comparado entre el derecho azteca y el derecho positivo mexicano 1949

17
Chortis ante el problema maya: historia de las culturas indígenas de América,
desde su origen hasta hoy, Los

1949

18

Un paso mas hacia la solución del problema indígena: Informes y
documentación presentados al Consejo Directivo del Instituto Indigenista
Interamericano sobre el Congreso Indigenista del Cuzco, Reunión en la O. N.
U., y XXIX Congreso Internacional de Americanistas

1949

19
Breve síntesis de la etnografía y folklore de los municipios de Ixmiquilpan y
Alfajayucan del Valle del Mezquital, Hidalgo. México

1950

20 Breves notas acerca de la mujer otomí 1950
21 Diccionario Mazateco 1950

22
Etnografía y folklore de la zona otomí de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo.
México. Notas de campo

1950

23 Informe sobre el municipio de Cardonal, Hidalgo 1950

24
Introducción al conocimiento del Valle del Mezquital, Hgo.: Relación sumaria
de los estudios mas importantes realizados hasta la fecha

1950

25 Notas etnográficas del municipio Nicolas Flores, Estado de Hidalgo 1950

26
Notas preliminares sobre el municipio de Tasquillo, Estado de Hidalgo.
México

1950

27
Notas sobre etnografía y folklore del municipio de Alfajayucan, Hidalgo.
México

1950

28 Orizabita: comunidad otomi del Valle del Mezquital (Hgo.) 1950

29
Pueblo de Orozabita: Etnografía y folklore de la zona árida del Mpio. de
Ixmiquilpan, Edo. de Hidalgo. México

1950

30 Síntesis de estudios diversos efectuados sobre el Valle del Mezquital 1950
31 Tasquillo: Notas etnográficas 1950
32 "ra jur soyá" = Algunas sugestiones para el cultivo del frijol de soya 1951
33 Cartillas bilingües de divulgación práctica [diez] 1951
34 Agua = ra dehe, El 1951
35 Sarape = ra mfo'mí, El 1951
36 Tapete de nudo = ra tápété dega thyrsí, El 1951
37 Ga 'buhu ma'na xáhñó = Vivamos mejor 1951
38 Ga 'bãha ma'na xáhñó = Vivamos mejor 1951
39 Híndí 'búschú = No estamos solos 1951
40 Piedra Mágica: vida y costumbres de los indios callahuayas de Bolivia, La 1951

41
Personality and government: Findings and recommendations of the indian
administration research

1951

42 Ra haí ha ra nzákí = La tierra y la salud (Español-Otomí) 1951
43 Ra hnyámfé 'ne ra hnyahnyú = El idioma español y el otomí 1951
44 Recetas para derivados alimenticios del frijol soya: español-otomí 1951
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45 Ya ñahñú 'ne ya mbéhé = Los otomies y la "gente de razón" 1951

46
Convención Internacional relativa a los Congresos Indigenistas
Interamericanos y al Instituto Indigenista Interamericano (diciembre de 1940)

1952

47 Inter-American Exposition of indian arts and crafts 1952
48 Legislación indigenista de Colombia 1952
49 Ensayos sobre indigenismo 1953
50 Índice del Ramo de Indios del Archivo General de la Nación 1953

51
Acta Final del Tercer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en La
Paz, Bolivia (2-13 de agosto de 1954)

1954

52 Legislación indigenista de Guatemala 1954
53 Legislación indigenista del Ecuador 1954

54
Congresos internacionales de Americanistas: síntesis histórica e índice
bibliográfico general 1875-1952, Los

1954

55
Manual de enseñanza para el libro, El Embarazo, el Parto y el Recién Nacido:
Manual para Parteras Rurales

1954

56 Programas de salud en la situación intercultural 1955

57
Seminario sobre problemas indígenas de Centroamérica celebrado en San
Salvador, El Salvador. C.A. (27 de junio a 2 de julio de 1955)

1955

58 Dialecto de Chamula 1956
59 Filosofía nahuatl: Estudiada en sus fuentes, La 1956
60 Legislación indigenista de Chile 1956
61 Bibliografía linguística de la República mexicana 1957
62 Mujer cuna de Panamá, La 1957

63
Mujer indígena de Centro América: sumaria recopilación acerca de sus
condiciones de vida, La

1957

64 Legislación indigenista de Argentina 1957
65 Legislación indigenista de Costa Rica 1957
66 Principales aportaciones indígenas precolombinas a la Cultura Universal 1957

67
Supervivencias de cultura intelectual precolombina : entre los otomies de
Huizquilucan

1957

68 A gravidez, o parto e o recem-nascido: manual para parteiras rurais 1958
69 Cachipay o pijibay en la cultura de los indígenas de América Intertropical, El 1958
70 Ideología guaraní 1958
71 Introdução a historia da antropologia indígena no Brasil: século XVI 1958
72 Legislación indigenista de Honduras 1958
73 Legislación indigenista de México 1958

74
Acta Final del Cuarto Congreso Indigenista Interamericano celebrado en la
Ciudad de Guatemala, C. A. (16-27 de mayo de 1959)

1959

75 Pregnancy, Childbirth and the Newborn: A Manual for Rural Midwives 1959
76 Cinco héroes indígenas de América 1960
77 Danzas indígenas del Brasil 1960

78
Teachers' Guide for Pregnancy, Childbirth and the Newborn : A Manual for
Rural Midwives

1960

79
Centros coordinadores: Edición conmemorativa en ocasión del XXXV
Congreso Internacional de Americanistas, Los

1962

80 Embarazo, el parto y el recien nacido: manual para parteras rurales, El 1963
81 Reverso de la conquista: Relaciones aztecas, mayas e incas, El 1964
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82 Antropología social aplicada en México: trayectoria y antología, La 1964
83 Literatura de los aztecas, La 1964
84 Homenaje a Juan Comas en su 65 aniversario 1965

85
International Convention relative to Inter-American Indian Conferences and
the Inter-American Indian Institute (december, 1940)

1965

86 Cultura olmeca, La 1965
87 Literatura de los guaraníes, La 1965

88
XLV Reunión del Consejo Directivo, 6 al 9 de abril de 1965 (Montevideo-
Uruguay)

1965

89 "Tahdziu": Estudio socio cultural de una comunidad maya actual 1966
90 Breve estudio económico-social de Becanchen. Una comunidad maya actual 1966

91
Cómo llegó el progreso a Huagrapampa: guía práctica para los trabajadores
del desarrollo de la comunidad

1966

92 Consideraciones sobre el problema indígena 1966

93
Cambio económico y social en cuatro comunidades del altiplano de Bolivia,
El

1966

94
Estudio del Municipio de Tixcacalcupul, Estado de Yucatán - República de
México

1966

95 Estudio socio-económico de "José Ma. Morelos", Quintana Roo 1966
96 Estudio socio-económico de Progresito, Peto, Yucatan 1966
97 Hacia una doctrina del desarrollo de la comunidad 1966

98
Indigenismo y colonialismo interno entre los Tzeltales y Tzotziles de Chiapas,
México 1951-1965

1966

99 Bomba "Martine", La 1966
100 Cambios en puno : estudios de sociología andina 1967
101 Huayculi : los indios quichua del Valle de Cochabamba, Bolivia 1967
102 Demografía y los recursos humanos del sur del Perú, La 1967
103 Comunidades alteñas en la América Latina, Las 1967
104 Organización social y cultural del sur del Perú 1967

105
Regiones de refugio : El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en
mestizoamérica

1967

106
Acta Final del Sexto Congreso Indigenista Interamericano celebrado en
Pazcuaro, Michoacán, México (15 al 21 de abril de 1968)

1968

107
Bibliografía antropológica en lengua castellana de la costa y la sierra del
Perú durante los últimos veinticinco años

1968

108 Artesanía del sur del Perú, La 1968
109 Cubeo: indios del Noroeste del Amazonas,Los 1968
110 Pastores de Paratia: una introducción a su estudio, Los 1968
111 Magia en Chucuit: Los Aymara del Perú 1968
112 Sindicalismo campesino en Bolivia: los cambios estructurales en Ucureña, El 1969
113 Comunidad andina, La 1969
114 Aymaras de las islas del Titicaca, Los 1969
115 Mapuche: su estructura social, Los 1969
116 Oxchuc: una tribu maya de México 1969
117 Raíces y caracteristicas del nacionalismo en América Latina 1969
118 Huaylas: un distrito andino en pos de progreso 1970
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119 Iñápuchi: Una comunidad tarahumara gentil 1970
120 Pisac: estructura y mecanismos de dominación en una región de refugio 1970
121 Poder sobrenatural y control social en un pueblo maya contemporáneo 1970

122
Relaciones interétnicas en Riobamba: dominio y dependencia en una región
indígena ecuatoriana

1970

123 Ethos y Ayllu en Coasa, Perú 1971
124 Organización social de los indios pueblo del Oeste, La 1971

125
Vientos de ixtepeji: concepción del mundo y estructura social de un pueblo
zapoteco, Los

1971

126
Acta Final del Séptimo Congreso Indigenista Interamericano celebrado en
Brasilia, Brasil (7-11 de agosto de 1972)

1972

127 Ata Final do VII Congresso Indigenista Interamericano 1972
128 Balance del indigenismo: informe sobre la política indigenista en América 1972
129 Curso de indigenismo y desarrollo: Lecturas sobre antropología aplicada 1972
130 Curso de Indigenismo y Desarrollo: Medicina y antropología 1972

131
Décimo Congreso Indigenista Interamericano celebrado en San Martín de los
Andes, Provincia del Neuquén, Argentina (4-8 de septiembre de 1989)

1972

132
Delegaciones de Brasil y México proponen la siguiente declaración que se
llamará: Declaración de Brasilia, Las

1972

133
Kayapó del norte: estado de Pará-Brasil contribución al estudio de los indios
ge, Los

1972

134
Urbanización y tribalismo: la integración de los indios terena a una sociedad
de clases

1972

135 VII Congreso Indigenista Interamericano. Brasilia, 7-11 de agosto de 1972 1972
136 Desarrollo tarasco: integración nacional en el occidente de México 1973
137 Educación y desarrollo rural 1973
138 Lugar de los que esperan: cambio social en Erongarícuaro, El 1973
139 Homenaje a Gonzalo Aguirre Beltrán 1973
140 Pregnancy, childbirth and the newborn: a manual for rural midwives 1973

141
Relaciones interétnicas en Otavalo –Ecuador: ¿Una nacionalidad india en
formación?

1973

142 Bilingüismo nacional en el Paraguay 1974

143
Relaciones políticas en una sociedad tribal: estudio de los ye'cuana, indígenas
del amazonas venezolano

1974

144
Bajo la mirada de nuestros antepasados: creencias y comportamiento en una
comunidad maya

1975

145 Chimor : una antología sobre el valle de Chicama 1975
146 Uso de la chicha y la sociedad kuna, El 1975

147
Aymara de Chinchera, Perú: persistencia y cambio en un contexto bicultural,
Los

1975

148 Asang: adaptaciones al contacto cultural en una sociedad misquito 1976

149
Curso de Educación de adultos y su aplicación por los educadores indígenas.
Conclusiones

1976

150 Dos mujeres indígenas [Basilia - Facundina] 1976
151 Compadrazgo en América Latina. Análisis antropológico de 106 casos, El 1976
152 Antropología social aplicada en México: trayectoria y antología, La 1976
153 Pregnancy, childbirth and the newborn: a manual for rural midwives 1976
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154 Comunidades aymaras y reforma agraria en Bolivia 1977
155 Memoria de una acción indigenista 1971-1977 1977

156
Orekuera royhendu (Lo que escuchamos en sueños): Shamanismo y religión
entre los ava-katu-ete del Paraguay

1977

157 Políticas y estrategias en el indigenismo de América 1977

158
Relaciones interétnicas en Riobamba: dominio y dependencia en una región
indígena ecuatoriana

1977

159 Nómadas del arco largo: los sirionó del oriente boliviano 1978

160 Reunión Técnica sobre Acción Indigenista Interamericana 1978

161 Plan quinquenal de acción indigenista interamericana 1979

162
VIII Congreso Indigenista Interamericano: Documentos. Mérida, Yucatán del
17 al 21 de noviembre de 1980

1980

163
Reunión Regional de Especialistas sobre Educación Bicultural y Bilingüe. 21
al 25 de julio de 1980: Documentos de base

1981

164
Reunión técnica regional sobre alfabetización y post-alfabetización en
situaciones interculturales y plurilingues. 30 de noviembre - 4 de diciembre
1981: Informe final

1981

165
Bolivia: formas tradicionales de organización social y actividad económica en
el medio indígena

1982

166
Formas de control colectivo de recursos y economía familiar campesina en el
sur andino peruano

1982

167
Perú: formas tradicionales de organización social y actividad económica en el
medio indígena

1982

168
Relación de Participantes en la Reunión Técnica sobre formas tradicionales
de Organización Social y Actividad Económica en el Medio Indígena

1982

169
Relato general de la Reunión Técnica sobre Formas Tradicionales de
Organización Social y Actividad Económica en el Medio Indígena

1982

170

Reunión técnica sobre formas tradicionales de organización social y actividad
económica en el medio indígena: Perú: Bibliografía sobre formas
tradicionales de organización social y actividad económica en el medio
indígena

1982

171
Reunión técnica sobre formas tradicionales de organización social y actividad
económica en el medio indígene, Cusco, Perú, 7 al 11 de Diciembre de 1982:
Bibliografía

1982

172 Bibliografía Indigenista de Nicaragua (I) 1983

173
Educación, etnias y descolonización en América Latina: Una guía para la
educación bilingue intercultural

1983

174
Guía metodológica para el uso de materiales a la medida en poblaciones
indígenas

1983

175 Jaqaru: Compendio de estructura fonológica y morfológica 1983

176
Legislación peruana sobre comunidades campesinas y comunidades nativas:
recopilación y concordancias

1983

177 Música popular en Lima: criollos y andinos 1983
178 Indios de Yucatán. Apuntes histórico-económicos, Los 1984
179 Abecedario práctico ilustrado en Cabecar 1985
180 Hijo de la serpiente: Leyecda Boruca, El 1985
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181 Etnias y lenguas de Bolivia 1985
182 Hacia una formación profesional entre los Shipibo-Conibo del Río Ucayali 1985
183 IX Congreso Indigenista Interamericano: Acta Final 1985
184 Coca y su consumo tradicional: una bibliografía socio-cultural, La 1985
185 Educación escolarizada y los totonacos: una reflexión, La 1986

186
Educación con mujeres indígenas, Seminario Técnico Regional, Antigua,
Guatemala, 15-19 junio 1987: Informe Final

1987

187
Educación en poblaciones indígenas: Políticas y estrategias en América
Latina

1987

188
Encuentro regional sobre la situación educativa de la mujer indígena, en
relación al proyecto principal de la UNESCO

1987

189 Alimentación iberoamericana: símbolos y significados 1988
190 Indianidad, etnocidio, indigenismo en América Latina 1988
191 Primer encuentro de parlamentarios indigenas de América Latina 1988
192 Jornadas de antropología 1989
193 Coca... tradición, rito, identidad., La 1989
194 Ma Timanauika Nauataketsalis (Rescatando el idioma Náhuatl) 1989
195 Acta final: X Congreso Indigenista Interamericano 1990

196
Acta final: X Congreso Indigenista Interamericano; San Martín de los Andes,
Neuquén, Argentina 2 al 6 de octubre der 1989

1990

197 Catálogo de publicaciones 1990

198
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, diez años de
seguimiento (1979-1989): Poblaciones indígenas de América Latina y el
Caribe

1990

199
Entre la ley y la costumbre: El derecho consuetudinario indígena en América
Latina

1990

200 Poblaciones indígenas de América Latina y el Caribe 1990
201 Política indigenista (1991-1995) 1990

202
Pueblos y políticas en el Caribe Amerindio: Memoria del primer Encuentro
del Caribe Amerindio. Santo Domingo, República Dominicana 11 al 17 de
septiembre de 1988

1990

203 Quë Yöla' Nabani'. Lë rulapa' yöla' riguishijö'i 1990
204 Resultados de la Investigación del Proyecto KA-TU-GUA 1990
205 Embarazo, el parto y el recien nacido: manual para parteras rurales, El 1991
206 Grupos étnicos de Argentina 1991

207
Kuenda ñi Ndito: tindee ta'an yo = [Para la vida en Mixteco de la Costa de
Oaxaca]

1992

208 Medicina Tradicional 1992
209 Sa na Ko va'ando ñuyi: Ndidando = [Para la vida en lengua mixteca] 1992
210 Acta final : XI Congreso Indigenista Interamericano 1995
211 Legislación indigenista de Guatemala 1995

212
Teoría y práctica del Indigenismo: El caso del fomento a la alfarería en
Michoacán (México)

1995

213 Darcy Ribeiro (1922-1997) homenaje 1997

214
Encuentro de la gente y los insensatos: La sedentarización de los cazadores
ayoreo en el Paraguay, El

2000



50

215
Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina : un
panorama

2000

216
Quinientos años de resistencia: Los pueblos indios de México en la actualidad
: hacia la creación de un cuarto piso de gobierno

2001

217 Otavalo, 1970-1971 2002
218 Alimentación, salud y religión en el Cono Sur 2003

219
Curso-taller sobre desarrollo pesquero en comunidades indígenas.
Documentos 1980-1981

2003

220
Instituciones democráticas de los indígenas mexicanos en la época colonial,
Las

2003

221
Poblaciones indígenas andinas y su tradicional vinculación con la hoja de
coca : Estudios: Argentina, Bolivia y Perú, 1985 [facsímil e índices], Las

2003

222 Magistrado (1929-1930) 2003

223
Ocotepec, Chamila y Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Estudios
1934-1935 [ facsímil e índices]

2003

224 Proyecto Valle del Mezquital (1932-1956) 2003

225
Atlas musical de los pueblos indios del Estado de Hidalgo: Hñähñu (región
del Valle del Mezquital)

2004

226
Atlas musical de los pueblos indios del Estado de Hidalgo: Nahua (región
Huasteca)

2004

227
Atlas musical de los pueblos indios del Estado de Hidalgo: Tepehua (región
de la Sierra otomi-tepehua)

2004

228 Algodón peruano : Un cultivo milenario, El 2004

229
Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un
panorama

2004

230
Ambiente y cultura en la Cuenca del Amazonas: revisión de la teoría del
determinismo ambiental

231 Antropología aplicada
232 Cuadros sintéticos de Referencias para el estudio de la comunidad

233
Estructura social y procesos dinámicos: el caso de la practica médica
moderna

234 Proceso de aculturación en México, El

235
Experiencias en el manejo de los factores humanos en diversas áreas
agrícolas del mundo

236 Híndí 'búsehú = No estamos solos
Tabla 1. Catálogo interno del III.36

36 Los registros mostrados en esta tabla se obtuvieron de la búsqueda en el catálogo interno de la Biblioteca
del Instituto Indigenista Interamericano misma que lleva por nombre “Manuel Gamio”, respetando la forma
en que aparecen. La búsqueda se realizó bajo previa autorización de la institución.
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2 Índice e Indización*

Antes de entrar en materia es importante mencionar brevemente que el proceso de

indización, tema central de este capítulo, es parte de un proceso general que es el análisis

documental, por este proceso pasan todos los materiales que llegan a una biblioteca, centro

de información, sistema de información, etcétera.

Para hacer un buen análisis documental (figura 1) es importante además de considerar

elementos como la indización y el resumen37; la descripción bibliográfica de los

documentos (autor, título, datos de publicación, etcétera) y asignación de un orden

topográfico de los mismos; todo en función de las necesidades de información de los

usuarios, para que finalmente puedan tener acceso a la información de forma rápida,

concreta y eficaz.

Figura 1. Análisis documental.

*Para la elaboración de este capítulo me apoyé en apuntes de clase y presentaciones en Power Point de la
Lic. Blanca Estela Sánchez Luna, profesora de tiempo completo del Colegio de Bibliotecología de la Facultad
de Filosofía y letras de la UNAM; principalmente para el punto de encabezamientos temáticos y referencias.
37 En el punto 2.2.3 se habla en forma breve del resumen ya que el tema principal que nos atañe en este
capítulo es el de indización.
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2.1 Índice

2.1.1 Definición

Entrando en la temática propiamente, a continuación se define lo que es el índice, resultado

final del proceso de indización.

Buonocore38 nos dice que la palabra índice (del latín índex, indicis, de indicere, señalar, notificar)
tiene dos significados principales, en relación con el libro y la biblioteca. Con respecto al primero es
la lista de materias, nombres de persona, lugares, fechas, etcétera, tratados o citados en el mismo,
indicando las páginas en que aparecen, para facilitar la consulta y manejo de la obra. El índice es un
medio auxiliar de referencia que complementa a la Tabla de Materias o Sumario General y debe ser
colocado al final.

Con respecto a la biblioteca la palabra índice es sinónimo de catálogo, en el cual –dice el
Diccionario Académico- por orden alfabético o cronológico, están escritos los autores o materias de
las obras que se conservan en una biblioteca, y sirve para hallarlos con facilidad y franquearlos con
prontitud a cuantos los buscan o piden. Desde este punto de vista, la palabra índice tiene una
acepción específica para designar en una biblioteca especial la nómina de las fuentes de
información que no se encuentran en la misma.

Por otro lado Martínez de Sousa39 lo define como: índice: (del lat. Indicem, indicador; fr.
Index, répertoire, table des matiéres, sommaire; i., index, contents list, table of contents, list of
contents, contents page; abrev., índ.). Lista ordenada de los títulos y subtítulos de los capítulos y
partes de una obra, con indicación de la página en que cada uno comienza, que se coloca al
principio o final de ella. (Sin.: contenido, índice de contenido, índice general, índice sumario,
sumario, tabla de contenido, tabla de materias.). 2. Lista ordenada alfabética, sistemática o
metódica, por materias o de otra manera, con las palabras o frases que representan conceptos,
nombres o fechas que aparecen en una publicación, con los datos necesarios para su localización en
ella. 3. Lista alfabética de nombres de personas, nombres geográficos o nombres de materias
contenidos en un documento, acompañada de las referencias correspondientes para localizarlos. 4.
Volumen o volúmenes que contienen este tipo de información así dispuesta, generalmente como
apéndices de la publicación principal. 5. Lista ordenada de asientos bibliográficos. 6. Catálogo de
autores o materias de las obras de una biblioteca. 7. En archivística, lista de referencias nominales,
ordenadas alfabéticamente, del contenido de un libro, un manuscrito o un conjunto de documentos.
8. Pieza de las bibliotecas donde está el catálogo.

Con base en las definiciones anteriores, el índice, se entiende como: una lista ordenada de

términos que representan el contenido de un documento, haciendo que la consulta del

mismo sea de forma rápida, concisa y clara.

38 Buonocore, Domingo. Diccionario de bibliotecología: términos relativos a la bibliología, bibliografía,
bibliofilia, biblioteconomía, archivología. Buenos Aires: Marymar, 1976, pp. 256-257.
39Martínez de Sousa, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines: terminología relativa a archivística,
artes e industrias gráficas, bibliofilia, bibliografía, bibliología, biblioteconomía. Gijón, Asturias: Trea, 2004, p.
510.
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El propósito principal de la elaboración de índices es construir representaciones de

documentos de forma que se preste para que pueda ser incluido en alguna base de datos.

Dicha base puede ser impresa (publicación), en forma legible por computadora o bien, en

fichas (en la actualidad es rara vez utilizada, ésta última).

A cada una de las entradas de un índice se las denomina punto de acceso y éstos pueden

ser:

 Formales: elementos del documento que resultan de interés para los usuarios y son

resaltados principalmente en la portada de los documentos (responsables de una

obra y títulos)

 De contenido: se refieren al significado del mensaje del documento (materias).

2.1.2 Características

a) Alcance: hace referencia al periodo de tiempo cubierto y a la trascendencia de su

contenido.

b) Precisión: hace alusión al uso adecuado, exacto y relevante de los términos para

describir el contenido de los documentos.

c) Arreglo: esto en relación a la forma en que se presentan los índices, generalmente

los términos se disponen en orden alfabético. Aunque también es posible establecer

diferentes categorías, por ejemplo, por autor, título, nombres geográficos,

cronológicos, etcétera.
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2.1.3 Tipología

De acuerdo con Buonocore40 la tipología de índices sería la siguiente:

Índice acumulativo: índice en el que se conjuntan periódicamente los registros de libros y

artículos de revistas nuevos con otros publicados anteriormente con el fin de ir actualizando

la información.

Índice general: es la tabla de materias o de contenido de la obra, la cual da una visión

esquemática de los asuntos que abarca. También se llama índice metódico o índice

sistemático.

Índice geográfico: el que enumera los nombres de países, regiones, ciudades o pueblos,

lugares, etcétera.

Índice de palabras guía: el que señala, en orden alfabético, el primero y último vocablo en

el margen superior de las páginas correlativas de los diccionarios.

Índice onomástico: índice que registra nombres de personas, nombres de lugares, cosas e

instituciones.

Índice relativo: Se llama relativo porque su función consiste en relacionar términos

equivalentes o que principian con la misma palabra o que expresan ideas afines. Además de

proporcionar los números clasificadores bajo los cuales pueden hallarse las materias..

40 Buonocore, Domingo. Op. cit., p. 257.
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2.2 Indización

2.2.1 Definición

De acuerdo con Martínez de Sousa41, se puede definir como: Indizacion: (fr. Indexage,
indexation; i., indexing). Acción y efecto de indizar. (Sin.: indexado, indizado) 2.
Confección de índices. 3. Extracción de conceptos del texto de un documento para
expresarlos con la ayuda de un lenguaje, como palabras clave, descriptores o índices de una
clasificación. (Sin.: catalogación por materias, indexación).
Nuria Amat42 lo define como el acto de retener una o varias nociones que representan el
contenido de un documento y adecuarlas a un lenguaje natural o documental determinado
‘La UNESCO lo define como un proceso que consiste en describir y caracterizar un
documento con la ayuda de representaciones de los conceptos contenidos en dicho
documento’43.

Con base en lo anterior, la palabra indización puede entenderse como el proceso por el cual

se representa el contenido de un documento a partir de la extracción de términos, mismos

que son traducidos a un lenguaje normalizado para ponerlo a disposición de los usuarios

mediante un índice (ver punto 2.1).

La indización conlleva un proceso de análisis- síntesis de la información contenida en los

documentos. De análisis ya que se hace un examen minucioso de cada una de las partes del

documento y de síntesis porque a partir de términos concisos y exactos se describe

claramente el contenido sin necesidad de recurrir siempre al documento completo. Dicho

proceso consta de tres etapas:

1. Descripción bibliográfica del documento.

2. Identificación y selección de términos.

3. Asignación de términos autorizados, con ayuda de vocabularios controlados (más

adelante se explica este término).

41 Martínez de Sousa, José. Op. cit. p. 515.
42 Amat, Nuria. Técnicas documentales y fuentes de información. Barcelona: Vox, 1978, p. 127
43 Cruz Rubio Liniers, María. El análisis documental: indización y resumen en bases de datos especializadas.
Disponible en:
[http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf]
Consultado: [06/02/2013]
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Y se basa en tres reglas generales:

1. Relación de equivalencia: en donde se establece la relación de un término con uno o

varios sinónimos especificándose cuál de todos ellos es el autorizado mediante el

uso de un signo o palabra.

2. Relación jerárquica: se establecen relaciones de generalidad y especificidad entre

los términos.

3. Relación asociativa: en donde se expresan las uniones que existen entre los

conceptos.

Por otro lado deben de tomarse en cuenta las siguientes propiedades:

 Conformidad. Que se refiere a ajustar el contenido del documento con léxico del

que se disponga.

 Homogeneidad. Se refiere a que el indizador o indizadores deben aplicar

siempre las mismas reglas y seguir las mismas políticas.

 Imparcialidad. Se refiere a que el indizador debe reservarse cualquier opinión

personal.

 Especificidad. En este caso el indizador debe buscar y asignar el término más

específico, en caso de no haber uno, entonces tendrá que recurrir al uso de

términos generales.

 Multiplicidad. El indizador debe utilizar todos los términos necesarios para

cubrir todos los aspectos del documento, en función de los tipos de usuarios que

podrían hacer uso del documento.

 Veracidad. El indizador tiene la tarea de emplear términos que verdaderamente

reflejen el contenido del documento para no hacer dudar a los usuarios de la

utilidad de los documentos.

Anteriormente se ha hecho mención del vocabulario controlado, pues bien éste puede

entenderse como: una lista de términos autorizados con la que se busca controlar por un

lado, los sinónimos, estableciendo una única forma de referirse a cierta expresión. Por otro
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se pueden diferenciar los homónimos y finalmente se pueden vincular términos que tengan

estrecha relación entre sí.

Los tres tipos de vocabularios controlados son:

a) Clasificación bibliográfica. Consiste en la asignación de la signatura

topográfica, que incluye elementos para ordenar los documentos en la estantería

en función del tema principal asignado en el documento, la forma de

representación del autor de la obra para diferenciarlo de otros que traten el

mismo tema y el número de ejemplar. La representación de los elementos antes

mencionados se hace utilizando esquemas clasificatorios numéricos y/o

alfabéticos, que también asignan un lugar dentro del campo del conocimiento

siguiendo jerarquías, esto es, la asignación de los términos va de lo general a lo

particular.

b) Listas de encabezamientos de materia: colecciones de términos utilizados

tradicionalmente en las bibliotecas, como descriptores del contenido de los

documentos, éstos pueden ser generales o específicos dependiendo de lo que se

quiera representar. Utilizadas para recuperar información de catálogos impresos

(en la mayoría de los casos) que abarcan varias ramas del conocimiento, por lo

tanto impide hacer combinaciones a la hora de recuperar información.

c) Tesauros: son sistemas de clasificación temática o facetada, cuya estructura

básica está conformada por una relación de descriptores que representan o

describen autoridades o contenidos temáticos, mediante unidades lingüísticas,

semánticas y sus relaciones, extraídas del lenguaje formal de una disciplina o

área específica del conocimiento44. Las principales características del tesauro

son:

 Permite la categorización de conceptos en torno a una disciplina.

44Naumis Peña, Catalina. Los tesauros documentales y su aplicación en la información impresa, digital y
multimedia. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2007,  p. 128.
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 Mantiene un control terminológico ya que representa los conceptos

sin ambigüedades y los mismos términos simbolizan los mismos

conceptos.

 Es una herramienta que facilita al usuario, el acceso a la información

contenida en los documentos.

Un vocabulario controlado busca garantizar la coherencia, relevancia y pertinencia en el

uso de los términos mediante la normalización de los puntos de acceso asignados a los

documentos, ya sean autores, títulos o materias, obteniendo una única forma autorizada y la

relación de otros términos vinculados.

Un vocabulario se considera controlado cuando posee dos características principalmente:

precisión y consistencia (ver punto 2.2.1).

2.2.2 Características

 Precisión o exactitud. Para llevar a cabo la elección de los términos que

describan el contenido de los documentos de la manera más exacta y

relevante posible se emplean vocabularios especializados en la temática en

cuestión de la que se quiera hacer el proceso de indización. Esto con el fin

de reducir al máximo el significado de los términos y eliminar las

ambigüedades de los mismos, en función de las necesidades de información

de los usuarios y del léxico utilizado por ellos al realizar búsquedas de

información.

La precisión sigue el principio de la justificación terminológica, es decir, los

términos se deben extraer de la terminología propia de los documentos y de

los usuarios que se sitúan en una determinada área del conocimiento, para

conseguir una representación adecuada, exacta y relevante del contenido
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de los documentos y de las búsquedas en un sistema de información

documental45.

 Consistencia: es la solidez en la materia, la estructura (interna) y el aspecto

(superficial) de una entidad que procede de la estabilidad de la naturaleza de

los elementos que la forman, así como la coherencia en las relaciones que

establecen sus componentes y la firmeza en la presentación de sus

caracteres.

La consistencia de un vocabulario documental depende del principio de

univocidad, es decir, un concepto se expresa mediante un único término y

un término remite siempre a un único concepto dentro de una estructura de

conocimiento, que se representa mediante una terminología.

Al emplear este principio también se aplican las siguientes reglas:

a) Control semántico: es decir, debe controlarse el significado de los

conceptos y a su vez la relación entre los términos y los conceptos a

los que éstos remiten.

b) Control léxico: tiene que ver con la presentación de los términos

mediante la normalización tanto de la morfología, género y número

de los términos. Así mismo se resuelven cuestiones tales como el

uso de siglas y términos compuestos encontrados en los

documentos.

c) Control estructural: se establece la fijación y la expresión

normalizada de relaciones asociativas y jerárquicas entre los

conceptos.

 Exhaustividad: por un lado implica reflejar todos los conceptos y temas

relevantes que caracterizan el contenido íntegro de un documento; y por otro

representa la técnica para detectar, recopilar y organizar términos.

Dividiéndose en tres etapas:

45Manual de clasificación documental. Madrid: Síntesis, 1997, p. 138.
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a) Delimitación del área de conocimiento, adquisición y análisis de la

documentación (selección de trabajos escritos en la lengua materna

del autor, autoridad en la temática).

b) Actualidad de las fuentes de información.

c) Extracción y registro de los términos y, conceptos encontrados en los

documentos (haciendo uso de notas explicativas, relación de

términos no autorizados y términos relacionados).

 Especificidad: se refiere a asignar los descriptores (ver punto 2.3) adecuados

a los conceptos identificados. El grado de especificidad o el número de

términos, no están condicionados por los conocimientos existentes en la

disciplina sobre la que se trabaja, sino también por el volumen y naturaleza

de los documentos, y las necesidades de información de los usuarios

previstas durante la recuperación. El control de la especificidad aumenta al

ser más exhaustivos a la hora de la extracción de términos.

 Pertinencia: representa la asignación de un término adecuado con respecto al

concepto expresado en el texto original. Es decir, un término preciso y fiel

que al mismo tiempo responda a las expectativas de búsqueda del usuario

 Coherencia: se refiere al gado de concordancia que existe entre los términos

usados al indizar un documento. Y se divide en dos tipos:

 Coherencia interindizador: que se refiere a la concordancia entre

indizadores.

 Coherencia intraindizador: se refiere al grado en que un indizador es

coherente consigo mismo.
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2.2.3 Tipología

A continuación se tratarán una serie de tipologías de indización establecidas por diferentes

autores:

Mai46 la divide en cinco categorías (figura 2):

Figura 2. Categorías de indización de Mai.

Las cuales consisten en:

1. Indización simplista: defiende al texto completo o las técnicas automáticas, esto

debido al crecimiento de información.

2. Indización orientada al documento: la representación del documento se hace a partir

de partes concretas del documento tales como título, resumen y encabezamientos.

46 Mai, Jens-Erik. The subject indexing process: an investigation of problems in knowledge representation.
Disponible en: [http: //www.ischool.washington.edu/mai/Papers/2000_PhDdiss.pdf] Citado por: Villén
Rueda, Luis. La indización y el acceso por materias en los catálogos de bibliotecas: el desafío de la
recuperación de información. México: Universidad de Guadalajara, 2006, pp. 54-60.
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3. Indización orientada al contenido: donde se intenta describir de forma completa el

contenido de un documento, de acuerdo a 5 niveles en el proceso:

I. La concordancia: se refiere a la agrupación en orden alfabético de las

palabras.

II. El nivel teorético de la información: se refiere a la elección de las

palabras para la indización de acuerdo a la frecuencia en la que

aparecen en el texto.

III. El nivel lingüístico: se intenta explicar lo significativo de las palabras

extraídas en el documento (texto, títulos de capítulos y secciones,

etcétera).

IV. El nivel textual o estructural: en el cual como su nombre lo indica, la

indización se realiza de acuerdo a la estructura del documento,

tratando de seguir la lógica del autor al crear la obra.

V. El nivel inferencial: que se refiere a la utilización de conceptos

aunque no aparezcan implícitamente en el texto, esto de acuerdo a la

deducción lógica que hagan los indizadores al analizar un

documento.

4. Indización orientada al usuario: la representación del contenido se realiza en base al

análisis de las áreas de trabajo o estudio en las que se utilizaran los documentos,

más que en los usuarios individuales.

5. Indización orientada a la petición: la representación del documento se fundamenta

en las peticiones de información que realizan los usuarios individuales, por lo que

en este tipo de indización se requiere anticiparse a peticiones futuras.

De acuerdo con Nuria Amat47 la tipología sería la siguiente:

§ Indización basada en clasificaciones documentales: donde las clasificaciones se

componen generalmente de signos alfabéticos y/o numéricos que parten de nociones

generales llegando a especificar de manera muy sucinta. De acuerdo a la asignación

47Amat, Nuria. Op. cit., pp. 128-135.
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de dicha clasificación, es decir, de la determinación del área del conocimiento a la

que pertenece el documento; también cumple con la función de darle un orden

topográfico, es decir, el lugar físico que ocupara el material.

En el campo del almacenamiento y recuperación de la información, la clasificación

de documentos se refiere a la formación de clases de ítems sobre la base de su

contenido temático.

§ Indización por palabras clave: donde la palabra clave es escogida del lenguaje

natural para caracterizar el contenido de los documentos y es utilizada como

concepto significativo y unívoco de la información a la que se refiere48.

§ Indización por conceptos o descriptores: donde se hace uso de descriptores, palabra,

término o expresión escogida entre un conjunto de palabras equivalentes o no, para

representar el concepto esencial, exento de ambigüedad que se encuentre en los

documentos. Este descriptor puede establecer relaciones semánticas o jerárquicas y

pertenece a un lenguaje documental.

§ Indización de temas o por alfabético de materias (subject headings): en donde las

materias (temas) son palabras o grupos de palabras que representan el contenido de

un documento. Este tipo de indización consiste en la correlación de los

encabezamientos a través de referencias49. Dicha indización requiere de la

uniformidad en la presentación.

Por otro lado se puede decir que dicha indización está hecha normalmente para

satisfacer las necesidades de información de un determinado público (cada usuario

busca un tema específico), abarcando dos etapas:

48Ibid., p. 133
49 Que son signos o frases tales como véase: enunciado para hacer el envío de un término no autorizado a
uno autorizado. O véase además para hacer el envío a términos subordinados o correlacionados. En el
punto 2.3 se explican con más detalle.
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1. Análisis conceptual: es decir, definir de que trata el documento, llevando a la

asignación de temas.

2. Traducción: esta etapa implica la conversión del análisis conceptual de un

documento, en un determinado conjunto de términos de indización. Haciendo una

distinción entre indización por extracción (palabras seleccionadas directamente del

documento para representar su contenido temático) e indización por asignación

(que implica la asignación de términos a un documento a partir de una fuente que

no es el documento propiamente, tal es el caso de los vocabularios controlados).50

Mientras que Lancaster51 la divide en:

§ Indización selectiva: abarca una cantidad de términos limitada (por lo regular 5) ya

que se enfoca esencialmente en el contenido temático principal del documento, por

ende se utilizan términos generales a la hora de describir un documento ocasionando

la limitación en el acceso a éste.

§ Indización exhaustiva: permite el uso de más puntos de acceso, los suficientes para

abarca el contenido temático del documento de modo bastante completo, logrando

una mayor especificidad a la hora de la descripción del documento.

§ Indización poscoordinada*: modalidad en la que los términos son combinados de

cualquier manera al momento de la recuperación, y en donde todo término asignado

tiene el mismo peso (ninguno es más importante). Generalmente se utiliza en la

indización automática por lo tanto se accede a los términos por medio de ecuaciones

de búsqueda utilizando operadores lógicos, de proximidad y comparación (and, not,

or). En este caso las búsquedas pueden ser: concretas (especificas) o enciclopédicas

(generales).

50Lancaster, F.W. Indización y resúmenes: teoría y práctica. Buenos Aires: EB Publicaciones, 1996, pp. 13-14.
51 Ibid., p. 7
*Estos dos últimos tipos de indización (la poscoordinada y la precoordinada) son utilizados por varios
autores más.
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§ Indización precoordinada*: modalidad en la cual los términos se combinan al

momento del almacenamiento de la información. Por lo que al momento de la

indización, los términos deben disponerse en una secuencia ordenada (predecible).

Sus características radican en que son sistemas fijos de clasificación general de todo

el conocimiento existente en una época y brindan información indirecta a través de

cifras y notaciones de diferentes clases, algunos ejemplos son: el Sistema de

Clasificación Dewey, el Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU), el

Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso y las listas de

encabezamientos de materia.

Otras:

En el manual de clasificación documental52 se encuentran estos dos tipos:

§ Indización sintética: se refiere a la descripción y caracterización de la información

que contiene un documento mediante la extracción y la selección de las materias

sobre las que versa.

§ Indización analítica: se refiere a la descripción de la información que contiene un

documento mediante la extracción y selección de los conceptos presentes con mayor

carga informativa y más pertinentes con respecto tanto al propio documento como a

las necesidades del servicio de información en el que se encuentra.

Como bien se pudo apreciar, el proceso de indización trae consigo una serie de

connotaciones que deben ponerse en práctica para representar íntegramente el contenido de

los documentos y mejorar la calidad de los índices.

52Manual de clasificación documental. España: Editorial síntesis, 1999, pp. 28-29.
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2.2.4 El resumen

Al principio del capítulo se hizo mención del resumen como parte del proceso de análisis

documental y aunque el tema central es el de indización, es importante, hablar a grandes

rasgos de él ya que son procesos muy vinculados.

A continuación se presenta la definición:

El resumen es la representación condensada y precisa del contenido de un

documento, destacando los aspectos más significativos y en donde se utiliza en la

medida de lo posible el lenguaje del autor, sin agregar interpretaciones personales

de quien lo realiza.

Entre los tipos de resúmenes que se pueden encontrar, están los siguientes:

 Resumen indicativo o descriptivo: se refiere a la redacción superficial de los temas

incluidos en los documentos para proporcionar información general de lo que tratan

éstos. Este tipo de resumen consta de 10 a 50 palabras.

 Resumen informativo o abstractivo: representa ordenada y explícitamente el

contenido del documento mediante la redacción lógica y lineal de las temáticas

tratada en ellos. Consta de 50 a 150 palabras.

 Resumen analítico o síntesis: el contenido de este tipo de resumen debe reflejar

fielmente al del documento, respetando la terminología empleada en él ya que su

función es proporcionar al usuario, información aunque breve lo más completa

posible. Consta de 150 a 300 palabras.

El resumen tiene estrecha relación con el proceso de indización ya que un buen resumen

tiene una gran cantidad de términos significativos que ayudan al indizador a encontrar los

términos más representativos del documento. Esto en un sentido, ya que también se pueden

asignar primero los temas y luego a partir de ellos, redactar el párrafo que representará



67

finalmente el contenido del documento. De igual forma, el resumen, permite identificar de

forma rápida el tema y en ocasiones el alcance del documento, esto ayuda a analizar la

pertinencia de leer el documento completo o no.

2.3 Encabezamientos de materia

2.3.1 Definición y uso

Un encabezamiento de materia es la palabra o palabras que mejor expresan el contenido de

un documento, el encabezamiento permite al usuario y al bibliotecario localizar en forma

rápida el material necesario para contestar preguntas sobre un tema dado.

Los encabezamientos de materia pueden ser:

a) De nombres propios como materia, esto es, el contenido del documento puede estar

representado por nombres de personas, nombres de entidades corporativas53

(instituciones, asociaciones, cooperativas, etcétera) o bien, nombres de reuniones

(conferencias, congresos, ferias, etcétera).

b) Temáticos. Representan el contenido de una obra mediante una palabra o frase y se

divide en:

1. Encabezamiento simple: una sola palabra.

2. Encabezamiento compuesto: dos o más palabras, que pueden estar representados de

las siguientes maneras:

 Dos nombres unidos por una preposición. Por ejemplo:

Indios de México

53 Se entiende como entidad corporativa a una organización que cuenta con una denominación específica y
que por tanto actúe bajo esa denominación informando de sus actividades, finanzas, etcétera, o bien,
publicando sobre alguna temática.
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 Dos nombres unidos por la conjunción copulativa (y). Éstos pueden ser

términos relacionados o bien, opuestos.

Educación y Estado

Bien y mal

 Un nombre más uno o varios adjetivos.

Educación vocacional

Educación elemental

 Un nombre con un calificador entre paréntesis, que distingue homónimos.

Morfología (Biología)

Morfología (Gramática)

 Un nombre múltiple, en el cual el adjetivo gentilicio puede ser sustituido por

otro.

Literatura española (francesa, inglesa, etcétera)

 Encabezamientos formados por una frase usada en forma invertida. Siempre

y cuando el caso lo requiera. Por ejemplo:

Pitágoras, Teorema de

c) Geográficos. La representación del contenido de una obra se hace a través de

nombres de países, ciudades, regiones o lugares.

Subdivisiones de forma: indican la forma Para especificar el contenido de una obra, los

encabezamientos de materia pueden estar acompañados de subdivisiones temáticas

llamados también subencabezamientos, que son palabras o frases subordinadas al

encabezamiento de materia principal. Estas subdivisiones pueden ser repetibles, es decir,

puede haber más de una subdivisión del mismo tipo pero es aconsejable utilizar sólo

aquellas que respondan al contenido del documento sin abusar de su uso. Se clasifican en:

 en la que se representan los tipos de documentos o el modo en que se

presenta la información en ellos. Ejemplo:

Arte – Bibliografías

Arte – Catálogos
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 Generales: indican el enfoque temático que se le está asignando a un

encabezamiento. Por ejemplo:

Indios de México – Condiciones económicas

Indios de México – Condiciones sociales

 Cronológicas: se utilizan para representar el periodo histórico que se trata en

la obra y por lo general se colocan después del subencabezamiento Historia,

y esto en el caso de los encabezamientos geográficos (los que tratan de algún

lugar en específico). Por ejemplo:

México – Historia – Conquista, 1519-1540

Paraguay – Historia – Hasta 1811

 Geográficos: indican que la temática del documento trata sobre un país,

región, ciudad o lugar específico o bien el documento hace referencia a un

estudio realizado en un lugar en concreto. Por ejemplo:

Procedimiento administrativo – Canadá

Prostitución – Cobertura de prensa – India – Historia – Siglo XX

Por otro lado, para aclarar el uso de algún encabezamiento se puede recurrir al uso de

referencias, como las siguientes:

a) Véase: (también llamada envío o cancelación) remite de un término no aceptado a

uno autorizado por la biblioteca para representar un tema.

b) Véase también: (conocida como referencia de relación) remite un término

autorizado a otro con el que guarda estrecha relación ya sea por semejanza,

dependencia o asociación.

c) Nota de alcance: (o notas aclaratorias) se hacen para aquellos encabezamientos de

significado confuso, generalmente estas notas señalan inclusión, exclusión o ambas

y pueden ser de varios tipos:
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- Una definición del encabezamiento de materia54:

TEATRO

Género literario

TEATROS

Instalaciones destinadas a la representación teatral

- Una explicación del encabezamiento de materia:

VIVIENDAS

Aquí se asientan las obras sobre la historia y descripción de los refugios humanos.

Obras sobre los aspectos económicos y sociales de la vivienda se asientan bajo

Vivienda Obras sobre aspectos arquitectónicos de las residencias se asientan en

Arquitectura doméstica

- Una explicación sobre el uso:

VIVIENDAS

La subdivisión Viviendas bajo clases de personas y grupos étnicos; ver la subdivisión

Hogares y querencias bajo clases de personas y nombres de personas, familias y grupos

artísticos.

- Una nota histórica sobre el encabezamiento:

BURKINA FASO

Encabezamiento creado en 1984. Sustituye al encabezamiento ALTO VOLTA

54 Martínez Tamayo, Ana María. Indización y clasificación en bibliotecas. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Alfagrama, 2009, p. 70.
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2.3.2 Asignación de encabezamientos de materia

En la etapa de asignación de encabezamientos de materia es necesario tener en cuenta los
siguientes principios (figura 3) que darán al proceso de indización mayor calidad:

Figura 3. Principios de indización.

La asignación de encabezamientos de materia se realiza para cumplir tres propósitos:

1. Permitir la localización de ítems relacionados con los tópicos de interés para el usuario.
2. Relacionar unos ítems con otros vinculando las áreas de interés que permitan identificar

distintos ítems correspondientes a ámbitos temáticos similares o relacionados.
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3. Predecir la relevancia de ciertos ítems individuales, en función de las necesidades de
información del usuario mediante el uso de términos de indización. Para esto se habrá de
definir bien su contenido dotándolo de pleno significado55.

Al hablar del vocabulario para realizar el proceso de asignación de encabezamientos, se

puede decir que éste se divide en dos:

1. El vocabulario de indización: contiene los signos que pueden usarse para indizar, que son:
los encabezamientos de materia, los nombres propios como materias y las subdivisiones.

2. El vocabulario de entrada: consta de los mismos tres signos más las formas variantes o
sinónimos que no se usan para indizar, sino para remitir al encabezamiento o nombre
propio como materia correspondiente56.

El número de encabezamientos asignados a cada documento estará determinado en función

de la importancia del mismo y de la información contenida en él, utilizándose todos los que

se requieran teniendo en cuenta también las necesidades de información de los usuarios.

Para reducir la asignación de encabezamientos de materia innecesarios, los indizadores

tendrán que hacer uso de referencias que remitan a encabezamientos generales o específicos

y el usuario verá la conveniencia de buscar o no las referencias indicadas.

55 Salton, G. y McGill, J. Introduction to modern information retrieval. Nueva York: Mc Graw Hill, 1983.
Citados por: Villén Rueda, Luis. La indización y el acceso por materias en los catálogos de bibliotecas: el
desafío de la recuperación de información. México: Universidad de Guadalajara, 2006, p. 53.
56Martínez Tamayo, Ana María. Op. cit., p. 67.
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3 Modelo metodológico para la construcción del índice de la revista América Indígena

En el capítulo uno se habló brevemente de América Indígena (ver punto 1.4.4). A

continuación se detalla un poco más la información concerniente a esta publicación, órgano

oficial del Instituto Indigenista Interamericano.

América Indígena de carácter académico y científico, fue creada en 1941 y tuvo como

finalidad mantener en permanencia el estudio y la discusión de la teoría indigenista,

tendiendo a unificar criterios que pudieran ser orientados hacia la causa indigenista, tanto

social como políticamente hablando.

América Indígena representó un vehículo de comunicación social que permitía que todos

los indigenistas interesados en exponer temáticas de su interés lo pudieran hacer a través de

investigaciones, con las cuales se iban preparando las agendas para los Congresos

Indigenistas, en donde se iban depurando y fundamentando de manera objetiva, las

problemáticas en que se encontraban y aún se encuentran inmersas, las poblaciones

indígenas de América y el mundo.

El primer número de la revista se publicó en octubre de 1941, el formato (tabla 2) en cuanto

a numeración se refiere se conformó por:

Volumen

Número

Año de publicación

Tabla 2. Formato de la revista América Indígena.

Este número constó de 56 páginas, texto a dos columnas y las dimensiones fueron de 29x20

cms. aproximadamente; posteriormente estas dimensiones cambiaron quedando de 24x16

cms. aproximadamente, el texto quedo en una columna y la paginación se manejó continua

entre los cuatro números que conforman un volumen, dada la periodicidad trimestral, que

tuvo la publicación.
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La revista se encuentra integrada por diversas secciones (tabla 3), tales como:

Editorial

Presentación

Introducción

Artículos

Sumario

Reseñas

Necrológicas

Anexos

Tabla 3. Secciones de la revista América Indígena.

Dichas secciones no se encuentran en todos los números, las más comunes son: Editorial,

donde el Instituto Indigenista Interamericano (III) presentaba sus puntos de vista bajo

ciertas normas de control del mismo Instituto; Artículos, que es la sección formada por las

investigaciones de los indigenistas interesados en las problemáticas de los pueblos

indígenas; Sumario, al final de cada artículo se puede encontrar un pequeño resumen del

artículo; Reseñas en donde los expertos en la materia, realizaban el estudio de otras

publicaciones y autores, para expresar un punto de vista, en cuanto a la utilidad e

importancia de los materiales en el campo del indigenismo.

Por otro lado las secciones restantes eran utilizadas cuando la ocasión lo ameritaba, en el

caso de la sección de Necrológicas se hacía como un pequeño homenaje a la labor realizada

por personajes inmersos en el indigenismo que desafortunadamente fallecían.

En las páginas de América Indígena se pueden encontrar una gran cantidad de temáticas,

mismas que de algún modo denuncian las condiciones precarias en las que muchas

comunidades indígenas se desarrollan, o bien, ilustran las formas de vida de las mismas

dando a conocer costumbres antiguas que siguen siendo parte de su cultura.
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3.1 Metodología

Para la elaboración de este índice se tomó como modelo el Índice general de América

Indígena y Anuario Indigenista 1940-1980, publicado en 1980 por el Instituto Indigenista

Interamericano en tres volúmenes. Cabe aclarar que no se siguió el modelo tal y como está,

pero fue una buena guía para conformar una estructura que permite recuperar la

información de manera rápida y concisa.

3.1.1 Objetivo general

Realizar los registros bibliográficos de los artículos y reseñas publicados en el periodo

abarcado así como los índices de autores, de títulos, de temas, de grupos étnicos y de

lugares de la Revista América Indígena correspondientes a los años de 1982 a 1990,

para facilitar la consulta de la revista.

3.1.2 Objetivos específicos

 Registrar de manera íntegra los artículos que conforman la revista América

Indígena de los años de 1982 a 1990.

 Desarrollar los índices de autores, de títulos, de temas, de grupos étnicos y de

lugares, utilizando términos autorizados para facilitar la recuperación de

información en cualquier catálogo automatizado.

 Desarrollar un índice de autores de la revista América Indígena para facilitar la

recuperación de información de los autores que publican y sobre los que se

publica en la revista.

 Desarrollar un índice de títulos que facilite la consulta del contenido de la

revista América Indígena.

 Desarrollar un índice temático que facilite la recuperación de información en el

contenido de los artículos publicados en la revista América Indígena.
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 Desarrollar un índice de grupos étnicos de la revista América Indígena para

facilitar la recuperación de información acerca de los grupos étnicos que

habitan y habitaron el continente americano.

 Desarrollar un índice de los lugares mencionados en los títulos de los artículos

de la revista América Indígena.

3.1.3 Etapas de trabajo

Etapa 1
Registro de artículos de la revista América Indígena de los años de 1982 a 1990

El registro de los artículos se hizo de manera cronológica, tratando de extraer de manera

íntegra todos los artículos que conforman los números de la revista. A continuación se

detallan los elementos tomados en consideración para registrar los artículos de la revista

(figura 4) y la estructura en la que se encuentran registrados en el punto 3.2:

Figura 4. Elementos para el registro de artículos.

A continuación se muestra un ejemplo (figura 5):

Figura 5. Ejemplo de registro de artículos de la revista

En vista de resaltar el trabajo realizado con las reseñas de libros publicadas en la revista

América Indígena, se decidió seguir el formato que se le dio a esta sección en el Índice

general de América Indígena y Anuario Indigenista: 1940-1980, es decir, se antecedió una

Indios Aculturación Misioneros Identidad india

Número de referencia
Año de publicación
Autor. Título. [Otra información o información aclarativa]
Volumen (en números romanos) ̶ Número, p. (paginación)
Temas

2
1982
Pellizzi, Francesco. Misioneros y cargos: notas sobre identidad y aculturación en los
Altos de Chiapas. [Presentación]
XLII–1, pp. 7-33
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R al número consecutivo, comenzando en R1. En este caso se hizo el asiento principal por

la persona que realiza la reseña y a continuación se indica el título de la obra reseñada, así

como, el autor de la misma;  de igual manera se le asignaron encabezamientos temáticos. A

continuación un ejemplo (figura 6):

,

Escultura Cerámica Arqueología Monumentos
Figura 6. Ejemplo de registro de reseñas.

Etapa 2

Análisis documental y normalización

En esta etapa de trabajo se llevó a cabo la lectura de los artículos y tras un muestreo

preliminar de los mismos, se determinó que un máximo de cuatro temas por artículo los

representaban adecuadamente. En algunos casos se optó por utilizar dos o tres temas, ya

que para representar el contenido no era necesario hacer uso de los cuatro temas.

Una vez seleccionados los temas se procedió a realizar la normalización de los mismos,

haciendo uso de catálogos de autoridad como el catálogo de autoridades de Librunam y el

catálogo de autoridades de la Biblioteca del Congreso (Library of Congress Authorities).

Por otra parte cabe destacar que, de acuerdo con lo que se especifica en el apartado 3.1

Metodología, el presente índice toma como modelo el Índice general de América Indígena

y Anuario Indigenista 1940-1980. Por ello, para la representación temática de cada artículo,

según cada caso, se utilizaron encabezamientos de materia o descriptores, dependiendo del

caso que se presentara.

R1
1982
Guillén, Ann Cyohers
In the land of the olmec / Michael D. Coe y Richard A. Diehl
XLII–2, p. 363-366

No. Referencia Autor (es) de la reseña

Autores del
documento
reseñado

Temas
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También es importante aclarar que los temas y descriptores, fueron tomados directamente

del contenido de los artículos con la finalidad de remitir al usuario a la página o páginas en

que se encuentra la información.

Cabe mencionar que buena parte de las representaciones temáticas seleccionadas están

basadas en la terminología empleada en los esquemas del sistema de clasificación de la

Library of Congress, especialmente los correspondientes a las clases (ver tabla 4):

E-F Historia de América

G Geografía, Antropología, Recreacion

H Ciencias sociales

L Educación

P Lingüística y Literatura

Tabla 4. Clases del Sistema de Clasificación de la Library of Congress.

También se emplearon en menor medida las Listas de Encabezamientos de Materia para
Bibliotecas compiladas por Carmen Rovira y Jorge Aguayo.

Etapa 3
Conformación de índices

Dado que en el campo de la antropología, por su contenido, a la revista América Indígena

se le atañe un valor científico, documental y testimonial; se decidió hacer índices

exhaustivos, es decir, en los índices se remite al número de referencia del artículo asignado

al momento de realizar el registro, al número de volumen y número en el que se encuentra

la información y finalmente a las páginas exactas en donde se encuentra la información.

Para la paginación se utilizó el guión corto para designar secuencias seguidas y la coma

para designar páginas discontinuas.
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A continuación se muestra un ejemplo (figura 7):

Figura 7. Ejemplo de cómo se encuentra ordenada la informacion en los índices.

a) Índice de autores

Como su nombre lo indica en este índice se procedió a la captura de los nombres de

los autores de los artículos enumerados en el punto 3.2 Registros bibliográficos, así

como, a los nombres encontrados en los títulos de los artículos.

Una vez capturados los nombres se procedió a realizar la búsqueda de los mismos

en el catálogo de autoridades de Librunam y en el catálogo de autoridades de la

Biblioteca del Congreso, con la finalidad de realizar referencias cruzadas, es decir,

se capturó el nombre tal y como se encontró; una vez llevada a cabo la búsqueda, si

el caso lo ameritaba, se hacia la referencia al termino autorizado mediante la palabra

véase. Por ejemplo:

Comas Camps, Juan véase Comas, Juan.

En el ejemplo, en uno de los artículos se encontró el nombre Comas Camps, Juan y

al hacer la búsqueda en el catálogo de autoridades de la Biblioteca del Congreso se

encontró que el término autorizado es Comas, Juan por lo que se realizó la

referencia correspondiente.

Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, en la estructura editorial de la

revista América Indígena, hay una sección de reseñas, la cual en este caso se debe

Aculturación: 2 (XLII–1, p. 12-13, 20, 25, 32), 64 (XLIII–3, p. 436)

Aculturación: 2 (XLII–1, p. 12-13, 20, 25, 32), 64 (XLIII–3, p. 436)

Tema

Número de
referencia

Vol. y número
de la revista

Páginas en donde
se encuentra la
información

Número de referencia

Vol. y número
de la revista

Página en donde se
encuentra la información
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mencionar ya que los autores de los documentos reseñados también se tomaron en

consideración para la realización del índice de autores, en este caso en el índice se

hace la referencia de estos autores mediante la palabra citado en:, y se hace el

mismo envío que en los casos anteriores es decir, al número de referencia, volumen

y número de la revista y las páginas en donde se le hace mención.

b) Índice de títulos

Para la elaboración de este índice, los artículos se pasaron al final del enunciado

para poder indizar los títulos de manera más precisa, al igual que en los otros

índices, se hace el envío al número de referencia, volumen y número de la revista y

el conjunto de páginas en donde se encuentra el artículo.

c) Índice temático

Para la elaboración de este índice se extrajeron cuatro temas del contenido de los

artículos, una vez identificados, se procedió a realizar la búsqueda en catálogos de

autoridades con el propósito de utilizar términos autorizados. La búsqueda se realizó

preferentemente en Librunam, y si no se encontraba, se procedía a realizar la

búsqueda en el catálogo de autoridades de la Biblioteca del Congreso, haciendo las

referencias de véase correspondientes, es decir, la referencia del término no

autorizado al autorizado e indicando las páginas en donde se encuentran dichas

temáticas.

En este índice se pueden recuperar encabezamientos personales (personal y

corporativo), temáticos y geográficos. En el caso de ser un encabezamiento personal

se realizó el envío al índice de autores ya que ahí está mejor desarrollado.

También es importante mencionar que fue necesario utilizar los términos en el

idioma en el que se encontraban, esto con la finalidad de poder remitirlos a la

página en que se encuentra la información, sin embargo, en el índice se hace la

referencia al término en español que sería el término autorizado.
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d) Índice de grupos étnicos

En este índice se recopilaron los nombres de los grupos étnicos que se encontraron

en el contenido de los artículos, al igual que en el índice de autores, aquí también se

hicieron referencias de véase y en este caso de véase también, dicha referencia se

utilizó en los casos en donde no se encontró el termino autorizado pero dentro del

mismo texto había variantes para referirse al mismo grupo étnico, por lo que se usó

la referencia para hacer la relación entre esos términos. Tal es el caso de los indios

Cerekons que también son llamados Serekong. Siguiendo con el ejemplo la

referencia quedó de la siguiente manera:

Cerekons véase también Serekong

Serekong véase también Cerekons

Hubo casos en los que fue posible recuperar información relacionada con la forma

en que algunos de los grupos étnicos se denominan a sí mismos, dicha información

también se encuentra en el índice; enseguida de las páginas en que se encuentra la

información se colocó la forma en que se autodenominan seguido de la palabra auto

denominación entre paréntesis, a continuación un ejemplo:

Chamacoco: 297 (XLIX–3, p. 414), 299 (XLIX–3, p. 456-458), 302 (XLIX–3, p.

546-548, 550-552, 563-564, 571, 576-577, 580) Yshyr (autodenominación).

e) Índice de lugares:

En la elaboración de este índice se recopilaron sólo los nombres de los lugares que

aparecían en los títulos de los artículos y reseñas que conforman el punto 3.2

Registros bibliográficos. Posteriormente se procedió a realizar la normalización de

los lugares haciendo uso del catálogo de autoridades de la Biblioteca del Congreso

ya que en en el catálogo de autoridades de Librunam los nombres de lugares no

están bien desarrollados.
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Por lo que en los casos en que no contaba con la seguridad de omitir palabras al

hacer la traducción al español se prefirió dejar el nombre tal y como aparecía. Un

ejemplo a continuación:

Nombre que aparece en los registros: Sierra de Puebla

Nombre encontrado en el Catálogo de autoridades de la Biblioteca del Congreso:

Sierra (Puebla, México)

Por último, cabe mencionar que al igual que en los otros indíces, se hace el envío al

número de referencia, volumen y número de la revista y el conjunto de páginas en

donde se habla del lugar.

3.2 Registros bibliográficos

1
1982
La civilización indígena de Chiapas en el mundo contemporáneo. [Editorial]
XLII–1, pp. 5-6
Población indígena Antropología Chiapas Instituto Nacional

Indigenista

2
1982
Pellizzi, Francesco. Misioneros y cargos: notas sobre identidad y aculturación en los Altos de
Chiapas. [Presentación]
XLII–1, pp. 7-33
Indios Aculturación Misioneros Identidad india

3
1982
Arias-Sojom, Jacinto. ¿Será mejor que nos hagamos ladinos?
XLII–1, pp. 35- 47
Lenguas Evolución social Superación

comunitaria
Política educativa
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4
1982
Wasserstrom, Robert. El desarrollo y las teorías: las comunidades indias en Zinacantán.
XLII–1, pp. 49-67
Economía indígena Alfabetización Cultura Agricultura

5
1982
Rus, Jan. Política de desarrollo y algunos aspectos de las relaciones interétnicas.
XLII–1, pp. 69-84
Cultura Antropología Identidad indígena Cambio social

6
1982
Vogt, Evon Z.Tendencias de cambio social y cultural en los Altos de Chiapas.
XLII–1, pp. 85-98
Cambio tecnológico Costumbres Identidad cultural Cosmología

7
1982
Collier, Jane F. Justicia popular en Zinacantán.
XLII–1, pp. 99-115
Justicia Tribunales Cosmología Noviazgo

8
1982
Köhler, Ulrich. Estructura y función de la administración comunal en San Pablo, Chalchihuitán.
XLII–1, pp. 117-145
Comunidad Cargos Administración

comunal
Brujería

9
1982
Haviland, John. Problemas de la educación bilingüe en el área tzotzil.
XLII–1, pp. 147-170
Política del lenguaje Educación bilingüe Alfabetización Diglosia

10
1982
Estatuto de las comunidades indígenas del Paraguay.
XLII–1, pp. 171-188
Comunidades Ley Tierras INDI
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11
1982
Educación bilingüe e intercultural. [Editorial]
XLII–2, pp. 197-201
Asimilación Educación bicultural Educación bilingüe Alfabetización

12
1982
Nahmad Sittón, Salomón. La educación bilingüe y bicultural para las regiones interculturales de
México.
XLII–2, pp. 203-220
Cultura Educación bilingüe Población indígena Política indigenista

13
1982
Miño-Garcés, Fernando. Enfoques teóricos sobre alfabetización di-cultural. El Programa MACAC,
Ecuador.
XLII–2, pp. 221-234
Alfabetización Cultura Escritura Educación

14
1982
Giménez, Aleida. Educación intercultural bilingüe.
XLII–2, pp. 235-252
Sociedad Economía Vivienda Asistencia técnica

15
1982
Urioste F. de C., Miguel. Educación popular en el altiplano boliviano. El Programa ECORA.
XLII–2, pp. 253-268
ECORA Educación Asistencia técnica Comunidades

16
1982
Mayer, Enrique. Los alcances de una política de educación bicultural.
XLII–2, pp. 269-280
Educación bilingüe Educación bicultural Identidad cultural Diversidad cultural

17
1982
Hernández Hernández, Severo. Planteamientos básicos para una educación indígena bilingüe y
bicultural en México.
XLII–2, pp. 281-288
Educación indígena Desarrollo de la

comunidad
Identidad étnica Grupos étnicos
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18
1982
Mosonyi, Esteban Emilio. Responsabilidad del lingüista frente a los pueblos indígenas americanos.
XLII–2, p. 289-300
Lingüística Política educativa Castellanización Educación

intercultural

19
1982
Varese, Estefano. Notas para una discusión sobre la educación bilingüe y bicultural en
Latinoamérica.
XLII–2, pp. 301-314
Cultura Asimilación Diglosia Desigualdad

20
1982
Casimir, Jean. Viejas naciones y nuevas etnias.
XLII–2, pp. 315-332
Cultura Economía Masas Integración

21
1982
Informe final de la Reunión regional de especialistas sobre educación bicultural y bilingüe.
XLII–2, pp. 333-348
Lenguas Educación

intercultural
Estado Investigación

22
1982
Informe final de la Reunión técnica sobre alfabetización y post-alfabetización en situaciones
interculturales y plurilingües.
XLII–2, pp. 349-356
Alfabetización Comunidad Educación de adultos Castellanización

23
1982
Decreto No. 283. Régimen de educación intercultural bilingüe en zonas habitadas por indígena
XLII–2, pp. 357-358
Educación
intercultural

Patrimonio cultural Grupos étnicos Formación del
personal docente
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24
1982
Decreto No. 571. Ley sobre educación en lenguas en la Costa atlántica. La Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua.
XLII–2, pp. 359-361
Educación Identidad étnica Política cultural Enseñanza

R1
1982
Guillén, Ann Cyohers
In the land of the olmec / Michael D. Coe y Richard A. Diehl
XLII–2, p. 363-366
Escultura Cerámica Arqueología Monumentos

25
1982
Villa Rojas, Alfonso. Reina Torres de Araúz (1932-1982). [Necrológica]
XLII–2, pp. 367- 368
Torres de Arauz Reina

26
1982
Elección del Director del Instituto Indigenista Interamericano. [Editorial]
XLII–3, pp. 373-374
Instituto Indigenista
Interamericano

Poblaciones indígenas Congresos
Indigenistas
Interamericanos

Convención
Internacional

27
1982
Presentación.
XLII–3, pp. 375-379
Comercio Antropología social Mercaderes Mujer

28
1982
Lameiras, Brigitte B. de,. El mercado y el estado en el México prehispánico.
XLII–3, pp. 381-407
Estado Economía Mercados Guerra

29
1982
Mintz, Sidney W. La utilización del capital por las vendedoras de mercado en Haití.
XLII–3, pp. 409-447
Agricultura Comercio Mujeres Capital
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30
1982
Arias, Patricia. Rutas comerciales y agentes viajeros.
XLII–3, pp. 449-466
Oferta y demanda Establecimientos

comerciales
Viajero Compra venta

31
1982
Veerkamp, Verónica. Bibliografía sobre mercados y comercio.
XLII–3, pp. 467-504
Comercio Bibliografía Mercados Referencias

bibliográficas

R2
1982
Albó, Xavier
De los mataindios al poder indio / GRAL-CNRS, Université de Tolouse-Le Mirail
XLII–3, pp. 505-511
Grupos étnicos Lucha de clases Indios Identidad étnica

R3
1982
Novelo, Victoria
La cultura que no llego para quedarse / Alán Swingewood
XLII–3, pp. 512-514
Clase obrera Cultura popular Sociedad Movimientos sociales

32
1982
Fernández, Adela y Miranda Jorge. Demetrio Sodi Morales (1934-1982). [Necrológica]
XLII–3, pp. 515-521
Cultura Clase sociales Antropología Sodi, Demetrio

33
1982
Arze Quintanilla, Oscar
Antonio García (1917-1982). [Necrológica]
XLII–3, pp. 523-526
Poblaciones indígenas Ciencias sociales América Latina Ideologías
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34
1982
Homenaje en memoria del Dr. Juan Comas. [Necrológica]
XLII–3, pp. 527-528
Comas, Juan

35
1982
Simbolismo y ritual en la cultura indígena. [Editorial]
XLII–4, pp. 533-536
Mitología Alma Identidad étnica Curanderismo

36
1982
Báez-Jorge, Félix. Cuando ardió el cielo y se quemó la tierra": la erupción del volcán Chichonal en
la perspectiva de la mitología zoque.
XLII–4, pp. 537-557
Identidad étnica Erupción Mito Simbolismo

37
1982
Taussig, Michael. El Curanderismo popular y la estructura de la conquista en el suroeste de
Colombia.
XLII–4, pp. 559-614
Curanderismo Hechicería Tercer mundo Cultura popular

38
1982
Mckee, Lauris A. Los Cuerpos tiernos: simbolismo y magia en las practicas post-parto en Ecuador.
XLII–4, pp. 615-628
Parto Recién nacido Dieta Aislamiento

39
1982
Dow, James. Figuras de papel amate y el concepto de alma entre los otomíes de la sierra.
XLII–4, pp. 629-650
Chamanes Papel Espíritus Zaki

40
1982
Smith, Richard Chase. Muerte y caos/salvación y orden: un análisis filosófico acerca de la música
y los rituales de los Amuesha.
XLII–4, pp. 651-686
Música Ritual Deidades Muerte
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41
1983
Presentación.
XLIII–1, pp. 5- 8
Indígenas Población indígena Instituciones

gubernamentales
Educación bilingüe

42
1983
Experiencia de organización indígena en Costa Rica : Asociación indígena de Costa Rica, “Pablo
Presbere”
XLIII–1, pp. 9-14
Indígenas Población indígena Participación Comunidad

43
1983
Murillo Chaverri, Carmen y Hernández Cruz, Omar. La Relación etnia-clase entre los indígenas
cabécares de Chirripó.
XLIII–1, pp. 15-24
Tierras Campesinos Fuerza de trabajo Cooperación

44
1983
Suárez Garcés, Gerardo Octavio. Estructura de poder en la comunidad de Amubri, Talamanca.
XLIII–1, pp. 25-37
Cambio social Poder Comunidad Medicina tradicional

45
1983
Murillo M., María Eugenia. La reproducción de la fuerza de trabajo en la comunidad de Salitre.
XLIII–1, pp. 39-56
Fuerza de trabajo Población Capital Agricultura

46
1983
Camacho-Zamora, José A. Etnobotánica Cabécar.
XLIII–1, pp. 57-86
Etnobotánica Tradición oral Plantas Transculturación

47
1983
Borje Carbajal, Carlos. Importancia de la cacería en las poblaciones indígenas del suroeste del
Valle de Talamanca.
XLIII–1, pp. 87-95
Cacería Organización social Agricultura Integración
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48
1983
Constenla Umaña, Adolfo. Anotaciones sobre la religión tradicional Guatusa.
XLIII–1, pp. 97-123
Religión Dioses Hombres Muerte

49
1983
Bozzoli de Wille, María Eugenia. De donde el sol nace a donde el sol se pone: mitología
Talamanqueña del clima y de las enfermedades.
XLIII–1, pp. 125-145
Enfermedades Agua Vientos Fuego

50
1983
Jones, Aziel W. El verbo cabécar: núcleo con satélites.
XLIII–1, pp. 147-154
Morfología Verbo Prefijos Sufijos

51
1983
Schlabach, Raymond A. y Levinsohn, Stephen H. Aspectos de raíces alternativas del verbo
bribri.XLIII–1, pp. 155-169
Verbo Dialectos Afijos Infinitivo

52
1983
Dickeman Datz, Margaret. El tópico en bribri: sintaxis y discurso.
XLIII–1, pp. 171- 186
Gramática del
discurso

Oración Sintaxis Codificación

53
1983
Meléndez Chaverri, Carlos. Primera etapa de la encomienda de indios de Nicoya 1524- 1545.
XLIII–1, pp. 187-204
Encomiendas Indios Esclavos Población

54
1983
Ocampo S., Rafael Ángel. La comunidad de Telire en equilibrio con la naturaleza.
XLIII–1, pp. 205-213
Vía de comunicación Identidad de la

población
Cultura Población
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55
1983
Brenes, William y Barrantes, Ramiro. Salud oral y morfología dental de los amerindios Guaymí de
Limoncito.
XLIII–1, pp. 215-227
Dentición Caries dental Guaymí

56
1983
Bacal R., Azril. Mi adiós a Pepe Sabogal. [Necrológica]
XLIII–1, pp. 229-232
Pepe Sabogal Perú

57
1983
Los Pueblos indios y el desarrollo. [Editorial]
XLIII–2, pp. 241-246
Desarrollo de la
comunidad

Movimientos indios Educación Reforma agraria

58
1983
Lomnitz, Larissa. La antropología y el desarrollo latinoamericano.
XLIII–2, pp. 247-260
Educación Antropología Desarrollo

comunitario
Industrialización

59
1983
Rice, Don S.; Rice, Prudence M. y Deevey, Edward S. El Impacto de los mayas en el ambiente
tropical de la Cuenca de los Lagos Yaxhá y Sacnab, el Petén, Guatemala.
XLIII–2, pp. 261-297
Bosques tropicales Suelos Asentamientos

humanos
Lagos

60
1983
Descola, Philippe. Cambios en la territorialidad y en la apropiación de la tierra entre los Achuar.
XLIII–2, pp. 299- 318
Densidad humana Territorio Trabajo Parentesco
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61
1983
Coelho dos Santos, Sílvio. Construcão de Barragens e sociedades indigenas no sul do Brasil.
XLIII–2, pp. 319-341
Barragens Sociedades Silvícolas Índios

62
1983
Partridge, William L. y Brown, Antoinette B. Desarrollo agrícola entre los mazatecos
reacomodados.
XLIII–2, pp. 343-362
Minorías étnicas Agricultura Comunidades INI

63
1983
Collin, Laura y Báez- Jorge, Félix. Repercusiones sociales de los programas de desarrollo en las
poblaciones indígenas: guía preliminar de análisis.
XLIII–2, pp. 363- 395
Antropología social Participación Programa Comunidad

R4
1983
Albó, Xavier.
¿Rural Bolivia, do you speak English?: reseña de la literatura sobre el mundo rural boliviano en
lenguas extranjeras.
XLIII–2, pp. 397-412
Cuestionarios Revolución boliviana Desarrollo rural Reforma agraria

R5
1983
Krotz, Esteban
Derechos humanos en las zonas rurales.
XLIII–2, pp. 413-417
Derechos humanos Situación social Población rural Reforma agraria

R6
1983
López y Rivas, Gilberto
Los nuevos caminos del evolucionismo: evolution and revolution, The rising of emancipation / W.
F. Wertheim
XLIII–2, pp. 418-422
Evolución Cambio social Capitalismo Progreso
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64
1983
Pueblos indios de la Amazonía. [Editorial]
XLIII–3, pp. 435-436
Región amazónica Civilización Cultura Indios

65
1983
Ramos, Alcida Rita. La cuestión indígena en la Amazonía: introducción.
XLIII–3, pp. 437-443
Amazonía Poblaciones indígenas Movimiento indígena Pluralismo cultural

66
1983
Butt Colson, Audrey. El desarrollo nacional y los Akawaio y Pemon del Alto Mazaruni.
XLIII–3, pp. 445-502
Operaciones mineras Enfermedades Desarrollo nacional Integración

67
1983
Arvelo-Jiménez, Nelly y Perozo, Abel. Programas de desarrollo entre poblaciones indígenas de
Venezuela: antecedentes, consecuencias y una crítica.
XLIII–3, pp. 503-536
Cambio social Reforma agraria Agricultura Estado

68
1983
Wrigth, Robin M. Lucha y supervivencia en el noroeste de la Amazonía.
XLIII–3, pp. 537-554
Rituales Identidad étnica Religión Movimientos

mesiánicos

69
1983
MacDonald, Theodore. Tierras indígenas en Ecuador: un estudio de caso.
XLIII–3, pp. 555-568
Desarrollo económico Colonización Crédito Reforma agraria

70
1983
Mora B., Carlos. Reflexiones acerca del problema territorial de las comunidades indígenas de la
Amazonía.
XLIII–3, pp. 569-584
Recursos naturales Colonización Comunidades Propiedad
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71
1983
Smith, Richard C. La ideología liberal y las comunidades indígenas en el Perú republicano.
XLIII–3, pp. 585-600
Ideología Comunidad Desarrollo rural Estado

72
1983
Price, David. La pacificación de los Nambiquara.
XLIII–3, pp. 601-628
Minoría étnica Ritual de pacificación Indios Civilización

73
1983
Taylor, Kenneth I. Las necesidades de tierra de los Yanomami
XLIII–3, pp. 629-654
Comercio Chamanismo Población Comunidades

74
1983
Oliveira Filho, João Pacheco de. Terras indigenas no Brasil: uma tentativa de abordagem
sociológica.
XLIII–3, pp. 655-682
Mudança social Sociedades Identidade étnica Índios

R7
1983
Bottasso, Juan
Ediciones ABYA-YALA: un esfuerzo editorial consistente.
XLIII–3, pp. 683-684
Continente americano Civilización Educación Mitología

75
1983
Lingüística y revaloración cultural en la Amazonía. [Editorial]
XLIII–4, pp. 693-695
Lingüística Lengua Población indígena Identidad cultural

76
1983
Melanis Klein, Harriet E. y Stark, Louisa. Lenguas indígenas del norte y oeste de la Cuenca del
Amazonas: introducción.
XLIII–4, p. 697-701
Lenguas Asimilación cultural Emigración Cultura
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77
1983
Migliazza, Ernest C. Lenguas de la región del Orinoco Amazonas: estado actual.
XLIII–4, pp. 703-784
Lenguas Población Economía Indios

78
1983
Sorensen, Arthur P., Jr. El Surgimiento de un regionalismo Tukano: presiones políticas.
XLIII–4, pp. 785-795
Aculturación Multilingüismo Educación Pluralismo cultural

79
1983
Stark, Louisa R. Las lenguas indígenas de las tierras bajas de Ecuador: historia y condiciones
actuales.
XLIII–4, pp. 797-821
Lenguas Bilingüismo Agricultura Instituto Lingüístico

de Verano

80
1983
Wise, Mary Ruth. Lenguas indígenas de la Amazonía peruana: historia y estado presente.
XLIII–4, pp. 823-848
Grupos étnicos Identidad étnica Idiomas Cultura

81
1983
Kensinger, Kenneth M. Investigación lingüística, folklórica y etnográfica Pano: restrospección y
perspectiva.
XLIII–4, pp. 849-875
Instituto Lingüístico
de Verano

Gramática Folclore Lenguas

82
1983
Ritchie Key, Mary. Lenguas de las tierras bajas de Bolivia.
XLIII–4, pp. 877-892
Alfabetización Fonología Identidad cultural Dialectos
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83
1984
Misiones y pueblos indígenas. [Editorial]
XLIV–1, pp. 5-8
Misiones Población indígena Derechos humanos Antropología

estructural

84
1984
Stoll, David. ¿Con qué derecho adoctrinan ustedes a nuestros indígenas?": la polémica en torno al
Instituto Lingüístico de Verano.
XLIV–1, pp. 9-24
ILV Imperialismo Movimientos

indígenas
América Latina

85
1984
Moore, Thomas R. El ILV y una "tribu recién encontrada": la experiencia Amarakaeri.
XLIV–1, pp. 25-48
ILV Etnocidio Economía Ideología

86
1984
Jackson, Jean E. Traducciones competitivas del evangelio en el Vaupés, Colombia.
XLIV–1, pp. 49-94
Misiones Educación Indios Cultura

87
1984
Jiménez Turón, Simeón. Muerte cultural con anestesia.
XLIV–1, pp. 95-99
Cultura Comunidad Economía Estado

88
1984
Fins, Stephanie. Los Machiguenga y las empresas misioneras.
XLIV–1, pp. 101-110
ILV Comunidades Cooperativa Cultivos

89
1984
Rappaport, Joanne. Las misiones protestantes y la resistencia indígena en el sur de Colombia.
XLIV–1, pp.111-126
Misiones Colonización Comunidades Reforma agraria
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90
1984
Garma Navarro, Carlos. Liderazgo protestante en una lucha campesina en México.
XLIV–1, pp. 127-141
Ixtepec Cafeticultores Protestantes Liderazgo

91
1984
Bottaso, Juan. Las misiones y la aculturación de los shuar.
XLIV–1, pp. 143-155
Aculturación Civilización Misiones Cristianismo

92
1984
Goetze, Dieter. De Medellín a Puebla: la evolución de las ideas integracionistas del CELAM.
XLIV–1, pp. 157-181
Iglesia católica Integración CELAM Participación política

93
1984
Hill, Jonathan D. Los misioneros y las fronteras.
XLIV–1, pp. 183-190
Misioneros Fronteras Identidad cultural Costumbres

94
1984
Monnier, Alain. Evangelización estructural: el ejemplo de los Mashco del sureste peruano.
XLIV–1, pp. 191-200
Misioneros Antropología Teología Integración

95
1984
Bartolomé, Miguel A. y Barabas, Alicia M. Apóstoles del etnocidio: réplica a Partridge y Brown.
XLIV–1, pp. 201-212
Población Etnocidio INI Cultura

R8
1984
Masferrer K., Elio
Historia de la antropología indigenista: México y Perú/ Manuel Marzal
XLIV–1, pp. 213-218
Antropología América Latina Órdenes religiosas Instituto Lingüístico

de Verano
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96
1984
Compadrazgo y poblaciones indígenas en América Latina. [Editorial]
XLIV–2, pp. 229-230
Compadrazgo Antropología Poblaciones indígenas Cambio social

97
1984
Báez-Jorge, Félix. Presentación.
XLIV–2, pp. 231-232
Compadrazgo Grupos étnicos Instituto Indigenista

Interamericano

98
1984
Signorini, Italo. Introducción
XLIV–2, pp. 233-246

Compadrinazgo Parentesco Aculturación Reforma agraria

99
1984
Signorini, Italo. Forma y estructura del compadrinazgo: algunas consideraciones generales.
XLIV–2, pp. 247-265
Compadrinazgo Integración Padrino Control social

100
1984
Pitt-Rivers, Julián. El padrino de Montesquieu.
XLIV–2, pp. 267-282
Padrino Compadrazgo Parentesco Bautismo

101
1984
Báez-Jorge, Félix. Articulaciones e intercambios desde la perspectiva del compadrinazgo entre los
zoque-popoluca.
XLIV–2, pp. 283-302
Compadrinazgo Instituto Lingüístico

de Verano
Iglesia católica Matrimonio

102
1984
Huerta Ríos, César. El compadrazgo y sus relaciones con el caciquismo entre los triquis de Oaxaca.
XLIV–2, pp. 303-310
Compadrazgo Familia Parentesco Caciques
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103
1984
Kirk, Rodney C. Parentesco en el compadrazgo yucateco: ¿patrón de tradición o de adaptación?
XLIV–2, pp. 311-326
Compadrazgo Reforma agraria Matrimonio Comunidad

104
1984
Kemper, Robert V. El compadrazgo en las ciudades mexicanas.
XLIV–2, pp. 327-351
Compadrazgo Antropología Organización social Parientes

105
1984
Contreras, Jesús. El compadrazgo y los cambios en la estructura de poder local en Chinchero,
Perú.
XLIV–2, pp. 353-374
Compadrazgo Parentesco Poder Mestizos

106
1984
Masferrer Kan, Elio [et al]. El compadrazgo entre los totonacos de la Sierra de Puebla.
XLIV–2, p. 375-403
Compadrinazgo Organización social Identidad étnica Mestizos

107
1984
Partridge, William L. y Brown, Antoinette B. Etnodesarrollo en la mazateca.
XLIV–2, pp. 405-408
Ideología Pueblos indígenas Capitalismo Cultura

R9
1984
Signorini, Italo
Ritual kinship. The structure and historical development of the compadrazgo system in rural
Tlaxcala / Nutini, H. G. y Bell, B.
XLIV–2, pp. 409-412
Compadrazgo Integración Comunidad Parentesco

108
1984
Honduras indígena. [Editorial]
XLIV–3, pp. 421-422
Cultura Honduras Poblaciones indígenas Desarrollo regional
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109
1984
Cruz Sandoval, L. Fernando. Los indios de Honduras y la situación de sus recursos naturales.
XLIV–3, pp. 423-446
Recursos naturales Honduras Población INA

110
1984
Davidson, William V. El padre Subirana y las tierras concedidas a los indios hondureños en el
siglo XIX.
XLIV–3, pp. 447-459
Indios Honduras Subirana Concesiones de tierras

111
1984
Zelaya C., Sucelinda. Santa María del Carbón: un expediente de tierras Payas.
XLIV–3, pp. 461-466
Tenencia de la tierra Identidad cultural Inmigración Aculturación

112
1984
Chapman, Anne. Los tolupán de la Montaña de la flor: ¿otra cultura que desaparece?
XLIV–3, pp. 467-484
Cultura América central Época colonial Misioneros

113
1984
Ghidinelli, Azzo y Massajoli, Pierleone. Resumen etnográfico de los caribes negros (garífunas) de
Honduras.
XLIV–3, pp. 485-518
Transculturación Colonización Población Lengua

114
1984
Chamberlain de Bianchi, Cynthia. La enfermedad de Gubida, y el sincretismo religioso entre los
garífunas: un análisis etnosiquiátrico.
XLIV–3, pp. 519-542
Contacto cultural Sincretismo Espíritus Enfermedad

115
1984
Chapman, Anne. Los hijos del Copal y la Candela: ritos agrarios y tradición oral de los Lencas de
Honduras.
XLIV–3, pp. 543-552
Tradición religiosa Sincretismo Lengua Cristianismo
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116
1984
Houwald, Götz von. El Elemento narrativo en ornamentos de los sumos de Honduras y Nicaragua.
XLIV–3, pp. 553-572
Ornamentos Religión Símbolos Dibujos

117
1984
Ardón Mejía, Mario. La campa y su cultura popular tradicional: la producción de cerámica.
XLIV–3, pp. 573-588
Cultura popular Tradición oral Barro Loza

118
1984
Chávez Borjas, Manuel. Cultura Jicaque y el proyecto de desarrollo indígena en Yoro.
XLIV–3, pp. 589-612
Identidad étnica Producción Aculturación Tribus

119
1984
Literaturas indígenas de las Américas. [Editorial]
XLIV–4, pp. 617-618
Tradición oral Escritura Literatura Pueblos indígenas

120
1984
Magaña, Edmundo. Jean-Jacques Rousseau y el sentimiento del amor entre los indios
sudamericanos.
XLIV–4, pp. 619-638
Etnología Economía Amor Indios sudamericanos

121
1984
Pérez, Janet D. La retórica de la oscuridad en "Oficio de Tinieblas".
XLIV–4, pp. 639-648
Iglesia católica Ritos Retórica Política

122
1984
Hartmann, Roswith. Ackikee, Chificha y mama huaca en la tradición oral andina.
XLIV–4, pp. 649-662
Bruja Tradición oral Cuentos Época colonial
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123
1984
López- Baralt, Mercedes. Lévi-Strauss en las antillas: el mito taíno en la crónica de Fray Ramón
Pané.
XLIV–4, pp. 663-682
Literatura
latinoamericana

Mito Escritura Ritos

124
1984
Méndez Domínguez, Alfredo. La estructura del verso en el Rabinal Achí.
XLIV–4, pp. 683-702
Versificación Vocabulario Acento Rima

125
1984
Fernández, José B. Visión del indio floridano en “La Florida del Inca”.
XLIV–4, pp. 703-711
Literatura Indios Armas Historia

126
1984
Kerkhoff, Manfred H. La probanza de Votán”: apéndice fantasma del Popol Vuh.
XLIV–4, pp. 713-746
Historia América Lengua Jeroglíficos

127
1984
Lee Crumley, Laura. El intertexto de Huarochirí en Manuel Scorza: una visión múltiple de la
muerte en "Historia de Garabombo el invisible".
XLIV–4, po. 747-755
Campesinos Simbolismo Mito Muerte

128
1984
Hanson de Henne, Marilyn. Hacia un entretenimiento de los pareados en el idioma y la cultura
quiché.
XLIV–4, pp. 757-768
Lingüística Cultura Poesía Paralelismo

129
1984
Vázquez, Juan Adolfo. Las versiones del mito de Inkarrí.
XLIV–4, p. 769-778
Mito Perú Textos
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130
1984
Preuss, Mary H. El gato en algunas creencias e historias contemporáneas yucatecas - maya.
XLIV–4, pp. 779-788
Gato Alma Muerte Espíritus

131
1985
Canadá indígena [Editorial]
XLV–1, pp. 5-6
Canadá Grupos étnicos Derecho a la

propiedad
Participación

132
1985
Richardson, Boyce. Los Pueblos nativos del Canadá.
XLV–1, pp. 7-177
Pueblos nativos Amerindios Colonización Comercio

133
1985
Diubaldo, Richard J. El ratoncito absurdo: cuando los esquimales se convirtieron en indios.
XLV–1, pp. 179-194
Indígenas Economía Canadá Gobierno federal

134
1985
Frideres, J.S. Demandas de los indígenas en Canadá.
XLV–1, pp. 195-221
Estado Derechos indígenas Títulos de propiedad Tratados

135
1985
Price, John A. Estudios indígenas americanos en Estados Unidos y Canadá.
XLV–1, pp. 223-247
Indígenas Antropología Educación Arqueología

136
1985
Visión de los indígenas durante la colonia. [Editorial]
XLV–2, pp. 255-256
Conquista Población indígena Virreynato Percepción



104

137
1985
Borah, Woodrow. El status jurídico de los indios en Nueva España.
XLV–2, pp. 257-276
Conquista Indios Esclavitud Propiedad

138
1985
León-Portilla, Miguel. La imagen de sí mismos: testimonios indígenas del periodo colonial.
XLV–2, pp. 277- 307
Religión Textos Identidad Comunidades

139
1985
Pease G. Y., Franklin. En busca de una imagen andina propia durante la colonia.
XLV–2, pp. 309-342
Invasión española de
los Andes

Identidad Población Poder

140
1985
Monguió, Luis. La ilustración peruana y el indio.
XLV–2, pp. 343-355
Ilustración Indios Civilización Filantropía

141
1985
Hampe, Martínez, Teodoro. Continuidad en el mundo andino: los indígenas del Perú frente a la
legislación colonial (siglo XVI)
XLV–2, pp. 357-390
Indígenas Condición jurídica de

los indios
Virreinato Estado

142
1985
César, José Vicente. Situação legal do indio durante o periodo colonial (1500-1822).
XLV–2, pp. 391-425
Índios Escravos Administração pública Brasil

143
1985
Alden, Dauril. Indio desechable en el estado de Maranhão durante los siglos XVII y XVIII.
XLV–2, pp. 427-446
Tribus Misioneros Genocidio Colonos
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R10
1985
Krotz, Esteban
Sex roles and social change in Native Lower Central American Societies = (papeles sexuales y
cambio social en sociedades indígenas de las tierras bajas de Centroamérica)/ Christine A.,
Loveland y Franklin O. Loveland eds.
XLV–2, pp. 447-453
Sociedades Mujer Organización social Integración

144
1985
Editorial.
XLV–3, pp. 463-464
Colonia Indígenas Identidad étnica Asociaciones

145
1985
John, Elizabeth A. H. La situación y visión de los indios de la frontera norte de Nueva España
(siglos XVI-XVIII).
XLV–3, pp. 465-483
Indios Civilización Misiones Tierras comunales

146
1985
Mac Leod, Murdo J. La situación legal de los indios en América Central durante la colonia: teoría
y práctica.
XLV–3, pp. 485-504

América Central Órdenes regulares Población Legislación

147
1985
Borah, Woodrow. Algunos problemas sobre fuentes.
XLV–3, pp. 505-519
Mesoamérica Fuentes Campesinado Tenencia de la tierra

148
1985
Shadow, Robert D. Lo indio está en la tierra: identidad social y lucha agraria entre los Tepecano
en el norte de Jalisco.
XLV–3, pp. 521-578
Cultura Economía Identidad Tierras comunales
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149
1985
Hirabayashi, Lane R. Formación de Asociaciones de pueblos migrantes a México: mixtecos y
zapotecos.
XLV–3, pp. 579-598
Asociaciones Emigrantes Urbanización Economía

R11
1985
Masferrer Kan, Elio
Lenguas vernáculas. Su uso y desuso en la enseñanza: el caso de México / Gonzalo Aguirre Beltrán
XLV–3, p. 599-607
Antropología Educación Castellanización Lenguas

R12
1985
Young, L.M
Fénix de occidente. Quetzalcóatl y la religión celestial / Burr Cartwrigth Brundage.
XLV–3, pp. 609-612
Religión Quetzalcóatl Culto Deidad

150
1985
Religiosidad popular y pueblos indígenas. [Editorial]
XLV–4, pp. 621-624
Pueblos indígenas Identidad étnica Religión Mitología

151
1985
Medellín Lozano, Fernando. Religiones populares contra la emancipación.
XLV–4, pp. 625-646
Emancipación Población Cultura popular Religión

152
1985
Ronzelen de González, Teresa van. Víctor Apaza: la emergencia de un santo. Descripción y
análisis del proceso de formación de un nuevo culto popular.
XLV–4, pp. 647-668
Uxoricidio Pena de muerte Culto Pobres

153
1985
Seiblitz, Zelia. Umbanda e "potencial contestador" da religião.
XLV–4, pp. 669-690
Religião Ideologia Cultura Participação política
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154
1985
Rodriguez Brandão, Carlos. Ser católico: dimensões brasileiras. Um estudo sobre a atribução de
identidade a traves da religião.
XLV–4, pp. 691-722
Identidade cultural Religião Cultura popular Minorías

155
1985
Suess, Paulo. Alteridad-Integración-Resistencia. Apuntes sobre liberación y la causa indígena.
XLV–4, pp. 723-745
Pueblos indígenas Integración Liberación Inculturación

156
1985
González Martínez, José Luis. El huanca y la cruz: migración y transformación de la mitología
andina en las barriadas de Lima.
XLV–4, pp. 747-785
Religión Dioses Cristianismo Símbolos

157
1985
Huizer, Gerrit. La religión como fuente de resistencia entre los pueblos nativos de Norteamérica:
una visión general.
XLV–4, pp. 787-804
Religión Indios

norteamericanos
Culto Resistencia

R13
1985
Schevill, Margot.
Hierba, montañas y el árbol de la vida de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala / Lina E. Barrios.
XLV–4, pp. 805-806
Textiles Trajes Guatemala Cofradías

R14
1985
Masferrer Kan, Elio
Religiosidad popular en el Perú. Bibliografía: antropología, historia, sociología y pastoral/ José
Luis González y Teresa María van Ronzelen.
XLV–4, pp. 807-808
Iglesia católica Ciencias sociales Bibliografía Perú
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158
1986
Chamanismo y etnobotánica en la cuenca amazónica. [Editorial]
XLVI–1, pp. 5-8
Etnobotánica Medicina indígena Etnofarmacología Chamanismo

159
1986
Schultes, Richard Evans. El desarrollo histórico de la identificación de las malpigiáceas empleadas
como alucinógenos
XLVI–1, pp. 9-47
Alucinógenos Narcóticos Ayahuasca Identificación botánica

160
1986
Gates, Bronwen. Taxonomía de las malpigiáceas utilizadas en el brebaje de ayahuasca.
XLVI–1, pp. 49-72
Ayahuasca Plantas Alcaloides Frutos

161
1986
Mckenna, Denis J. ; Luna, L.E. y Towers, G.H. N. Ingredientes biodinámicos en las plantas que se
mezclan al ayahuasca. Una farmacopea tradicional no investigada.
XLVI–1, pp. 73-99
Alucinógenos Ayahuasca Medicina tradicional Botánica

162
1986
Langdon, E. Jean. Clasificaciones del yajé dentro del grupo Siona: etnobotánica, etnoquímica e
historia.
XLVI–1, pp. 101-116
Espíritus Plantas Yajé Ritual

163
1986
Naranjo, Plutarco. El ayahuasca en la arqueología ecuatoriana
XLVI–1, pp. 117-127
Cerámica Ayahuasca Plantas psiquedélicas Grupos étnicos

164
1986
Bellier, Iréne. Los cantos Mai Huna del yajé (amazonia peruana)
XLVI–1, pp. 129- 145
Amazonía peruana Yajé Chamanes Cantos
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165
1986
Arévalo Valera, Guillermo. El ayahuasca y el curandero Shipibo-Conibo del Ucayali (Perú)
XLVI–1, pp. 147-161
Ayahuasca Curanderos Espíritus Enfermedades

166
1986
Ramírez de Jara, María Clemencia y Pinzón C., Carlos Ernesto. Los Hijos del bejuco solar y la
campana celeste. El yajé en la cultura popular urbana
XLVI–1, pp. 163-188
Brujería Yajé Plantas medicinales Cultura popular

167
1986
Gebhart-Sayer, Angelika. Terapia estética.Los diseños visionarios del ayahuasca entre los Shipibo-
Conibo.
XLVI–1, pp. 189-218
Chamanes Ayahuasca Simbolismo Espíritus

168
1986
Henman, Anthony Richard. Uso del ayahuasca en un contexto autoritario. El caso de la União do
vegetal en Brasil.
XLVI–1, pp. 219-234
Oasca Sincretismo Mitología Cultos

169
1986
Luna, Luis Eduardo. Bibliografía sobre el ayahuasca.
XLVI–1, pp. 235- 251
Ayahuasca Tribus Perú

R15
1986
Masferrer Kan, Elio.
Hacia la tierra sin mal. Estudio de la religión del pueblo de la Amazonia.
XLVI–1, pp. 253-256
Amazonía peruana Religión Ritos Chamanismo

170
1986
Indígenas: paleotecnologías y tecnologías aplicadas. [Editorial]
XLVI–2, pp. 261-263
Ideología Progreso Desarrollo rural Tecnología tradicional
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171
1986
Simpson, Beryl B. Reseña histórica del cultivo del algodón.
XLVI–2, pp. 265-273.
Algodón Indígenas Insecticidas Plagas

172
1986
Vreeland, James M., Jr. Perspectiva antropológica de la paleotecnología en el desarrollo agrario
del norte de Perú.
XLVI–2, pp. 275-318
Desarrollo rural Tecnología apropiada Etnografía Agricultura

173
1986
Schaedel, Richard P. Paleohidrologías y política agraria en el Perú.
XLVI–2, p. 319-329
Paleohidrología Sistemas de riego Campos de cultivos

174
1986
Guillet, David. Paleotecnologías hidráulicas en el altiplano peruano y su potencial económico.
XLVI–2, pp. 331-348
Irrigación Uso de la tierra Recuperación de

tierras
Altiplano andino

175
1986
Knapp, Gregory. Perspectiva de la irrigación en los Andes del Norte.
XLVI–2, pp. 349-355
Irrigación Fertilidad del suelo Canales Agricultura

176
1986
Conclusiones y recomendaciones del seminario sobre tecnologías y paleotecnologías apropiadas
para la zona andina: una evaluación.
XLVI–2, pp. 357-362
Desarrollo rural Tecnología apropiada Algodón Medicina tradicional

177
1986
Godoy, Ricardo A. Sistemas agrícolas sectoriales en los Andes. Una visión general.
XLVI–2, pp. 363- 377
Sistemas de cultivo Colonización Comunidades
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178
1986
Bort, John R. y Sabella, James C. Tecnología apropiada y estrategias de desarrollo en la península
de Azuero, Panamá.
XLVI–2, pp. 379- 396
Cooperativas pesqueras Tecnología apropiada Pesca Asistencia técnica

R16
1986
Masferrer Kan, Elio y Garma Navarro, Carlos.
Cooperativas agrarias y conflictos políticos en el sur de Jalisco / Esteban Krotz, Emilia Velázquez,
Felipe Vázquez y Mercedes Hope.
XLVI–2, pp. 397-400
Estrategia
cooperativista

Colectivización ejidal Campesinos Ejidos

179
1986
El ritual de la política y la política del ritual [Editorial]
XLVI–3, pp. 405-409
Religión Poder Estado e Iglesia Ideología

180
1986
Gruzinski, Serge. La red agujerada. Identidades étnicas y occidentalización en el México colonial
(siglos XVI-XIX).
XLVI–3, pp. 411-433
Identidad étnica Colonización Cristianismo Asimilación

181
1986
Köhler, Ulrich. Ciclos de poder en una comunidad indígena de México: política local y sus vínculos
con la vida nacional.
XLVI–3, pp. 435-451
INI Integración Campesinos Maestros

182
1986
Haviland, John B. La creación del ritual: la pascua de 1981 en Nabenchauk.
XLVI–3, pp. 453- 475
Ritual Religión Integración Organización social
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183
1986
Cancian, Frank. Listas de espera en sistema de cargos de Zinacantán: cambios sociales, políticos y
económicos (1952-1980).
XLVI–3, pp. 477-494
Cambio social Sistema de cargos Reforma agraria Economía

184
1986
Barabas, Alicia M. Movimientos étnicos religiosos y seculares en América Latina: una
aproximación a la construcción de la utopía india
XLVI–3, pp. 495-529
Movimientos sociales Ideología Milenarismo Mitología

185
1986
Masferrer Kan, Elio. Religión y política en la Sierra Norte de Puebla
XLVI–3, pp. 531-544
Capitalismo Poder Liderazgo Religión

186
1986
Earl, Duncan M. Simbolismo de la política y la política del simbolismo. El carnaval Chamula y el
mantenimiento de la comunidad
XLVI–3, pp. 545-567
Símbolos Comunidad Rituales Identidad cultural

187
1986
Ortiz, Andrés. Organización sociopolítica en los Altos de Chiapas
XLVI–3, pp. 569-583
Poder Autoridad Gerontocracia Reforma agraria

R17
1986
Molina Ludy, Virginia.
Zongolica: encuentro de dioses y santos patronos / Gonzalo Aguirre Beltrán
XLVI–3, pp. 585-588
Aculturación Sincretismo Protestantismo Instituto Lingüístico

de Verano
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188
1986
Identidad, etnicidad e indigenismo [Editorial]
XLVI–4, pp. 593-595
Identidad étnica Etnicidad Asimilación Pueblos indígenas

189
1986
Cámara Barbachano, Fernando. Conceptos de identidad y etnicidad
XLVI–4, pp. 597-618
Etnicidad Identidad étnica Grupos étnicos Símbolos

190
1986
Pellizzi, Francesco. En busca de asilo: nación y etnicidad en el exilio
XLVI–4, pp. 619-641
Etnicidad Minorías étnicas Nación Exiliados

191
1986
Berdichewsky, Bernardo. Del indigenismo a la indianidad y el surgimiento de una ideología
indígena en Andinoamérica.
XLVI–4, pp. 643-658
Ideología Civilización Asimilación Genocidio

192
1986
Seda, Eduardo. Dos modos de asimilación y sus efectos para la integración nacional.
XLVI–4, pp. 659-689
Educación
multicultural

Pluralismo cultural Asimilación Raza

193
1986
Durán Pérez, Teresa. Identidad mapuche. Un problema de vida y de concepto
XLVI–4, pp. 691-722
Estructura social Identidad étnica Cultura Religión

194
1986
Leavitt, Robert M. Ancianos y maestros: una colaboración original
XLVI–4, pp. 723-732
Maestros Lenguas Ancianos Educación



114

195
1986
Masferrer Kan, Elio. Condiciones históricas de la etnicidad entre los totonacos
XLVI–4, pp. 733-749
Grupos étnicos Aculturación Identidad étnica Rebeliones

R18
1986
Cámara Barbachano, Fernando.
Bartolomé de las Casas. Obra indigenista / edit.José Alcina Franch
XLVI–4, pp. 751-752
Indios Estado Nacionalismo Humanismo

R19
1986
Garma Navarro, Carlos.
The Shaman's touch. Otomi indian symbolic healing / James Dow

XLVI–4, pp. 753-756
Chamanismo Religión Cosmología Símbolos

196
1987
Belice indígena. [Editorial]
XLVII–1, p. 5-7
Belice Diversidad étnica Caribe Lenguas

197
1987
Davidson, William V. Theamerindians of Belize, an overview.
XLVII–1, pp. 9-22
Diversity cultural Amerindians Out-migration Language

198
1987
Nelken-Terner, Antoinette. Belice: tiempos y espacios.
XLVII–1, pp. 23-31
Belice Excavaciones Recursosnaturales Artefactos

199
1987
Bolland, O. Nigel. Alcaldes and reservations: British policy towards the maya in late nineteenth
century Belize.
XLVII–1, pp. 33-76
Colonization Culture change Alcaldes Immigrants
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200
1987
Wilk, Richard R. Thesearch for tradition in southern Belize: a personal narrative.
XLVII–1, pp. 77-95
Civilization Tradition Economy Missionaries

201
1987
Palacio, Joseph O. Age as source of differentiation within a garifuna village in southern Belize
XLVII–1, pp. 97-119
Social organization Women Kinship Community

202
1987
Brockmann, Thomas C. El sistema de fiestas en el noroeste de Belice.
XLVII–1, pp. 121-138
Participación Economía Alcaldes Cargos

203
1987
González, Nancie L. Una mayor recompensa en el cielo: actividades de misioneros metodistas
entre los amerindios de Belice.
XLVII–1, pp. 139-168
Libertad religiosa Misioneros Educación Esclavos

204
1987
Jantzen, Carl R. From the maya to the mennonites: intercommunity relationships in west-central
Belize
XLVII–1, pp. 169-192
Mennonites Ethnic diversity Population Communities

205
1987
Pueblos, plantas y cultura. [Editorial]
XLVII–2, pp. 197-198
Ecosistema Etnobotánica Recursos naturales Plantas

206
1987
Bye, Robert y Linares, María Edelmira. Usos pasados y presentes de algunas plantas medicinales
encontradas en los mercados mexicanos.
XLVII–2, pp. 199-230
Mercados Plantas medicinales Medicina tradicional Enfermedades
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207
1987
Martínez A., Miguel Ángel. Percepción botánica en dos grupos étnicos de la Sierra norte de
Puebla.
XLVII–2, pp. 231-240
Plantas Antropología

económica
Transculturación Percepción

208
1987
Brunellio, Gilio. La salud por medio de las plantas: etnobotánica zoró, Amazonia brasileña.
XLVII–2, pp. 241-268
Plantas medicinales Fitoterapia Sangre Enfermedades

209
1987
Tournon, J. y Réategui, U. Diez años de estudio de las plantas medicinales del Ucayali
(Amazonia peruana).
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Barro véase Arcilla

Bautismo: 100 (XLIV–2, p. 269, 271-272,
274-278),

Belice: 196 (XLVII–1, p. 5-6), 198
(XLVII–1, p. 23-26)

Bibliografía: 31 (XLII–3, p. 467-470),
R14 (XLV–4, p. 807-808)

Biculturalismo: 11 (XLII–2, p. 200-201),
16 (XLII–2, p. 272-273, 275, 278, 280)

Bilingüismo: 79 (XLIII–4, p. 800-801,
805), 230 (XLVII–4, p. 572), 231
(XLVII–4, p. 608), 234 (XLVII–4, p.
637, 641), 235 (XLVII–4, p. 651), 236
(XLVII–4, p. 657, 659), 270 (XLVIII–4,
p. 731), 303 (XLIX–3, p. 581-583, 586-
589, 592-597, 599)
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Bolivia--Historia--Revolución, 1952: R4
(XLIII–2, p. 398-399)
Bosques: 59 (XLIII–2, p. 261-263, 293-
294)

Bosques: 61 (XLIII–2, p. 321-323, 326-
327)

Bosques tropicales véase Bosques

Botánica: 161 (XLVI–1, p. 73-74)

Botánica: 160 (XLVI–1, p. 51, 53)

Brasil: 142 (XLV–2, p. 414-415, 417-
418, 420-422)

Bruja véase Brujas

Brujas: 122 (XLIV–4, p. 649, 651, 655,
657-658)

Brujería: 8 (XLII–1, p. 136-137), 166
(XLVI–1, p. 170, 172, 175-177, 183), 251
(XLVIII–2, p. 284, 286, 297, 305, 316),
347 (L–4, p. 27, 30-31, 33-36, 38-44, 46-
47, 51-52), 349 (L–4, p. 102, 103, 105,

Brujería: 37 (XLII–4, p. 559, 562, 572,
582, 584, 599, 602, 605, 611)

C

Cabeza: R22 (XLVIII–1, p. 216-219)

Cacería véase Caza

Caciques: 102 (XLIV–2, p. 307)

Cafeteros: 90 (XLIV–1, p. 128-129, 132-
134, 136, 139)

Cafeticultores véase Cafeteros

Cambio social: 5 (XLII–1, p. 79), 44
(XLIII–1, p. 25), R6 (XLIII–2, p. 418-
420, 422), 67 (XLIII–3, p. 503, 505, 519-
520, 522), 96 (XLIV–2, p. 229), 183
(XLVI–3, p. 477), 273 (XLVIII– 4, p.
792-793)

Cambio social: 199 (XLVII–1, p. 33)

Cambio social: 74 (XLIII–3, p. 656)

Cambio tecnológico véase Innovaciones
tecnológicas

Campesinado: 147 (XLV–3, p. 506, 508-
509)

Campesinos: 43 (XLIII–1, p. 16, 18-20,
23), 127 (XLIV–4, p. 748-749, 751), R16
(XLVI–2, p. 399), 181 (XLVI–3, p. 441,
443, 446, 449), 245 (XLVIII–1, p. 63, 67)

Campos de cultivos véase Zonas de
cultivo

Canadá: 131 (XLV–1, p. 5-6), 133
(XLV–1, p. 182-183, 185, 187-188, 190,
192)

Canales véase Canales (Ingeniería
hidráulica)

Canales (Ingeniería hidráulica): 175
(XLVI–2, p. 352-353)

Canciones: 164 (XLVI–1, p. 130-134,
137-143)
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Canto: 248 (XLVIII–1, p. 171-173, 176-
179, 181-182, 188, 191, 198)

Cantos véase Canciones

Capital: 29 (XLII–3, p. 414-415, 417-441,
444), 45 (XLIII–1, p. 42-43, 53)

Capitalismo: R6 (XLIII–2, p. 418-419),
107 (XLIV–2, p. 406), 185 (XLVI–3, p.
532-533), 281 (XLIX–1, p. 110-111, 118,
123)

Cargos véase Función pública

Caribe véase Área del Caribe

Caries dental véase Caries dentales

Caries dentales: 55 (XLIII–1, p. 216-217)

Castellanización: 18 (XLII–2, p. 292), 22
(XLII–2, p. 353-354), R11 (XLV–3, p.
600-601)

Catolicismo véase Iglesia católica

Caza: 47 (XLIII–1, p. 87, 89-93, 95)

CELAM véase Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano

Cerámica: R1 (XLII–2, p. 364), 163
(XLVI–1, p. 117-122), 304 (XLIX–3, p.
609, 611-612, 614, 616)

Ceremonias véase Ceremonias y rituales

Ceremonias y rituales: 242 (XLVIII–1,  p.
5)

Ceremonias y rituales: 68 (XLIII–3, p.
539-540, 550-551), 186 (XLVI–3, p. 546-
547, 550-551, 553), 251 (XLVIII–2, p.
303, 315), 258 (XLVIII–3, p. 470), 264
(XLVIII–3, p. 606, 614), 265 (XLVIII–3,
p. 630)

Chamanes véase Chamanismo

Chamanismo: 73 (XLIII–3, p. 633), 158
(XLVI–1, p. 6-7), R15 (XLVI–1, p. 254),
R19 (XLVI–4, p. 753, 755), 251
(XLVIII–2, p. 283-284, 290-291, 303,
305, 311, 315, 318-319), 300 (XLIX–3, p.
500)

Chamanismo: 39 (XLII–4, p. 629, 630,
632-633, 635), 164 (XLVI–1, p. 130-133,
139, 141), 167 (XLVI–1, p. 189, 191,
193, 196, 200-201, 205, 208-209, 211)

Ciencias sociales: 33 (XLII–3, p. 524),
R14 (XLV–4, p. 807)

Citas bibliográficas: 31 (XLII–3, p. 467-
468)

Ciudadanía: 346 (L–4, p. 20, 22-23)

Civilización: 64 (XLIII–3, p. 435), 72
(XLIII–3, p. 612, 615), R7 (XLIII–3, p.
683), 91 (XLIV–1, p. 143, 145-146, 148,
152), 140 (XLV–2, p. 348), 145 (XLV–3,
p. 466, 472, 479-480), 191 (XLVI–4, p.
644, 646, 653-655), 332 (L–2-3, p. 37-38)

Civilización: 200 (XLVII–1, p. 78-79),
R22 (XLVIII–1, p. 215, 217)

Civilization véase Civilización
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Clase Obrera: R3 (XLII–3, p. 512)

Clases sociales: 32 (XLII–3, p. 516)

Cocina: 263 (XLVIII–3, p. 573, 576, 582-
584, 595)

Codificación: 52 (XLIII–1, p. 175, 178,
183-184)

Cofradías: R13 (XLV–4, p. 806)

Colectivización ejidal véase Cooperativas
agrícolas

Colonia véase Nueva España

Colonialismo: 249 (XLVIII–2, p. 231)

Colonias: 301 (XLIX–3, p. 517-518, 521,
527, 535)

Colonização véase Colonización

Colonización: 69 (XLIII–3, p. 557), 70
(XLIII–3, p. 570-571, 573), 89 (XLIV–1,
p.115), 113 (XLIV–3, p. 487), 132
(XLV–1, p. 10-11, 14, 27, 44, 50, 56, 58-
59, 63, 66, 73, 78-80, 82-83, 85), 177
(XLVI–2, p. 365), 180 (XLVI–3, p. 418,
420-421, 423), 255 (XLVIII–2, p. 403-
405), 285 (XLIX–1, p. 193, 195, 199-
201), 298 (XLIX–3, p. 419), 299 (XLIX–
3, p. 438-439, 443-444, 460, 482, 487),
301 (XLIX–3, p. 513-515)

Colonización: 221 (XLVII–3, p. 456)

Colonización: 199 (XLVII–1, p. 33-35)

Colonization véase Colonización

Colonos: 143 (XLV–2, p. 433-440),
Comas, Juan véase Índice de autores

Comer véase Hábitos alimenticios

Comercio: 27 (XLII–3, p. 376-377), 29
(XLII–3, p. 412-413, 422-423, 425-427,
429, 434, 439-440), 31 (XLII–3, p. 467-
469), 73 (XLIII–3, p. 632-633), 132
(XLV–1, p. 9-10, 13, 23, 30-32, 44-45,
47, 54, 75, 92)

Communities véase Comunidades

Community véase Comunidades

Compadrazgo: 96 (XLIV–2, p. 229-230),
97 (XLIV–2, p. 231), 100 (XLIV–2, p.
267-271, 274-275, 278-280), 102 (XLIV–
2, p. 303-310), 103 (XLIV–2, p. 311-
322), 104 (XLIV–2, p. 327-343, 346-
347), 105 (XLIV–2, p. 353-359, 362-367,
370, 372), R9 (XLIV–2, p. 409-412)

Compadrazgo: 98 (XLIV–2, p. 233-242,
244-245), 99 (XLIV–2, p. 247-251, 253-
263), 101 (XLIV–2, p. 284-299), 106
(XLIV–2, p. 376-378, 382, 398)

Compadrazgo: 99 (XLIV–2, p. 252, 255-
256, 261, 263), 100 (XLIV–2, p. 267,
270, 272-280)

Compadrinazgo véase Compadrazgo

Comportamiento social véase Relaciones
interpersonales

Compraventa: 30 (XLII–3, p. 459)
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Computadoras: 330 (L– 2-3, p. 8-9), 331
(L–2-3, p. 29)
Comunicación: 255 (XLVIII–2, p. 411),
325 (L–1, p.124-125, 130)

Comunicación escrita: 303 (XLIX–3, p.
584)

Comunidad véase Comunidades

Comunidades: 8 (XLII–1, p. 118, 127,
140, 142-143), 22 (XLII–2, p. 353, 355-
356), 42 (XLIII–1, p. 9-11, 13), 44
(XLIII–1, p. 30-35), 63 (XLIII–2, p. 380-
382, 385-387), 71 (XLIII–3, p. 586-588,
594-596), 87 (XLIV–1, p. 96-98), 103
(XLIV–2, p. 316-317), R9 (XLIV–2, p.
410, 412), 186 (XLVI–3, p. 546-554, 556,
560, 562-563)

Comunidades: 10 (XLII–1, p. 171-178,
186-187), 15 (XLII–2, p. 256-266), 62
(XLIII–2, p. 345-346, 348, 351, 353, 359-
360), 70 (XLIII–3, p. 577-578, 580-583),
73 (XLIII–3, p. 638-640, 642, 644-645,
647, 649-651), 88 (XLIV–1, p. 102-104),
89 (XLIV–1, p.115, 117, 119-120, 122-
123), 138 (XLV–2, p. 290, 301), 177
(XLVI–2, p. 364, 366-367), 225 (XLVII–
3, p. 531), 321 (L –1, p. 104, 105), 351
(L–4, p. 198, 200-201, 203, 206, 208)

Comunidades: 204 (XLVII-1, p. 171,
174-175, 185-188)

Comunidades: 201 (XLVII–1, p. 100-101,
103, 107, 111, 114)

Comunidades indígenas véase Pueblos
indígenas

Concesiones de tierras: 110 (XLIV–3, p.
451, 453)

Condición jurídica de los indios véase
Indios--Condición jurídica, leyes, et.

Condición social: R5 (XLIII–2, p. 413)

Conducta social véase Relaciones
interpersonales

Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano: 92 (XLIV–1, p. 157-
159, 161, 163-171, 173-177)

Conflicto social: R2 (XLII–3, p. 509)

Congresos Indigenistas Interamericanos:
26 (XLII–3, p. 373)

Conquista véase Nueva España

Construcción nacional: 66 (XLIII–3, p.
457)

Contacto cultural véase Aculturación

Continente americanovéase América

Control social: 99 (XLIV–2, p. 254), 292
(XLIX–2, p. 338), 293 (XLIX–2, p. 346,
350-351, 358, 364)

Convención Internacional: 26 (XLII–3, p.
373-374)

Cooperación véase Cooperativismo

Cooperativa: 88 (XLIV–1, p. 103-104,
106-107, 109)



183

Cooperativas agrícolas: R16 (XLVI–2, p.
399)

Cooperativas pesqueras: 178 (XLVI–2, p.
380, 385)

Cooperativismo: 43 (XLIII–1, p. 21, 23)

Cooperativismo: R16 (XLVI–2, p. 398)

Cosmogonía: R31 (L–4, p. 323-324)

Cosmología: 6 (XLII–1, p. 97), 7 (XLII–
1, p. 108), R19 (XLVI–4, p. 754), 297
(XLIX–3, p. 408-409, 416), 348 (L–4, p.
94)

Costumbre legal véase Derecho
consuetudinario

Costumbres véase Usos y costumbres

Crecimiento económico véase Desarrollo
económico

Crédito: 69 (XLIII–3, p. 558-559, 564)

Cristianismo: 91 (XLIV–1, p. 149), 115
(XLIV–3, p. 548), 140 (XLV–2, p. 349),
156 (XLV–4, p. 747, 758), 180 (XLVI–3,
p. 425-428)

Cuento: 122 (XLIV–4, p. 654-657)

Cuentos véase Cuento

Cuerpo véase Cuerpo humano

Cuerpo humano: 263 (XLVIII–3, p. 573,
577-579, 581-585, 587-588, 590, 595,
597, 599)

Cuestionarios: R4 (XLIII–2, p. 398-399)

Cultivos: 88 (XLIV–1, p. 106-107)

Culto véase Cultos

Cultos: R12 (XLV–3, p. 609, 611), 151
(XLV–4, p. 654, 656, 661-663), 157
(XLV–4, p. 792, 794-796), 168 (XLVI–1,
p. 220, 232-234), 245 (XLVIII–1, p. 66-
70, 74-75, 78-79, 81, 87, 91-92, 94, 98,
101, 109-110, 113, 117, 119), 259
(XLVIII–3, p. 488, 489), 264 (XLVIII–3,
p. 605-606, 608-610, 613-616)

Cultura: 4 (XLII–1, p. 52), 5 (XLII–1, p.
69-71, 73, 75, 78, 80, 82-83), 12 (XLII–2,
p. 206-209, 212-213), 13 (XLII–2, p. 222-
231, 234), 19 (XLII–2, p. 301-303, 306-
307, 310-312), 20 (XLII–2, p. 315, 317-
320, 322-323, 325-327, 329-331), 32
(XLII–3, p. 515), 54 (XLIII–1, p. 207), 64
(XLIII–3, p. 435), 76 ( XLIII–4, p. 699),
80 (XLIII–4, p. 825-826, 829, 834-835),
86 (XLIV–1, p. 62-64, 72-74, 77-79, 88-
89), 87 (XLIV–1, p. 95-98), 95 (XLIV–1,
p. 203, 207, 210), 107 (XLIV–2, p. 407),
108 (XLIV–3, p. 421-422), 112 (XLIV–3,
p. 467-471, 475, 479, 482), 127 (XLIV–4,
p. 757, 764, 766), 148 (XLV–3, p. 522-
525, 554, 556, 569), 153 (XLV–4, p.
672), 193 (XLVI–4, p. 698, 700-701,
703-704, 707, 711, 714, 717-718), 225
(XLVII–3, p. 533), 241 (XLVII–4, p.
689-692, 694-697), 242 (XLVIII–1, p. 5-
7), 260 (XLVIII–3, p. 504-505), 264
(XLVIII–3, p. 607, 609), 266 (XLVIII–3,
p. 644, 647-648), 279 (XLIX–1, p. 57-61,
67, 70-71), 291 (XLIX–2, p. 316-317),
330 (L– 2-3, p. 7, 9), 332 (L–2-3, p. 38,
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46, 49), 334 (L–2-3, p. 95, 102, 105-106,
110, 112-116, 122, 124), 337 (L–2-3, p.
189-193, ), 350 (L– 4, p. 117-118, 120,
122-123)

Cultura: 253 (XLVIII–2, p. 353)

Cultura popular: R3 (XLII–3, p. 512-
513), 37 (XLII–4, p. 560, 562, 565, 575-
576, 600), 117 (XLIV–3, p. 573, 585-
586), 151 (XLV–4, p. 628), 154 (XLV–4,
p. 694, 719), 166 (XLVI–1, p. 169-170,
173, 181, 183),

Culture véase Cultura

Culture change véase Cambio social

Curanderismo véase Medicina tradicional

Curanderos: 165 (XLVI–1, p. 148, 150,
153), 306 (LIX–4, p. 636-637, 643, 652-
657), 308 (XLIX–4, p. 676-677, 679),
310 (XLIX–4, p. 705-706, 710, 714), 347
(L–4, p. 38-39, 41, 56)

D

Decoración y ornamentación: 116
(XLIV–3, p. 553-556, 561-562, 564, 567-
569)

Deidad véase Dioses

Deidades véase Dioses

Demanda véase Oferta y demanda

Democracia: 224 (XLVII–3, p. 520), 312
(L–1, p. 7, 9), 313 (L–1, p. 19)

Densidad de población: 60 (XLIII–2, p.
300, 314)

Densidad humana véase Densidad de
población

Dentición: 55 (XLIII–1, p. 215-217)

Derecho a la propiedad véase Derecho de
propiedad

Derecho agrario: 253 (XLVIII–2, p. 358,
360-362, 364)

Derecho consuetudinario: 286 (XLIX–2,
p. 221-222), 287 (XLIX–2, p. 223-233,
235, 237-238), 288 (XLIX–2, p. 250-251,
255, 257), 289 (XLIX–2, p. 263-264,
266-268, 272), 291 (XLIX–2, p. 307,
310-316, 319-320), 292 (XLIX–2, p.
328), 293 (XLIX–2, p. 345-349), R26 (L–
1, p. 158)

Derecho consuetudinario: 290 (XLIX–2,
p. 275, 276-277, 280, 283, 288)

Derecho consuetudinario: 289 (XLIX–2,
p. 263-264, 266-268, 272)

Derecho de propiedad: 131 (XLV–1, p. 5)

Derechos civiles: 323 (L–1, p. 115,

Derechos humanos: R5 (XLIII–2, p. 413-
417), 83 (XLIV–1, p. 6), 286 (XLIX–2, p.
221-222), 287 (XLIX–2, p. 233-235,
239), 323 (L–1, p. 112)

Derechos indígenas véase Indios--
Condición jurídica, leyes, etcétera
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Desarrollo comunitario véase Desarrollo
de la comunidad

Desarrollo de la comunidad: 17 (XLII–2,
p. 285), 57 (XLIII–2, p. 241)

Desarrollo de la comunidad: 58 (XLIII–2,
p. 251)

Desarrollo de la comunidad: 63 (XLIII–2,
p. 376-380)

Desarrollo de la comunidad: 67 (XLIII–3,
p. 509-510, 517)

Desarrollo de la comunidad: 3 (XLII–1,
p. 43)

Desarrollo económico: 69 (XLIII–3, p.
557), 321 (L–1, p. 102-105), 336 (L–2-3,
p. 151, 158)

Desarrollo económico: 328 (L–1, p. 154)

Desarrollo nacional véase Construcción
nacional

Desarrollo regional véase Planificación
regional

Desarrollo rural: R4 (XLIII–2, p. 401,
405)

Desarrollo rural: 71 (XLIII–3, p. 587),
170 (XLVI–2, p. 262), 172 (XLVI–2, p.
275-276, 289, 292), 176 (XLVI–2, p.
357), 274 (XLVIII–4, p. 831), 324 (L–1,
p. 120)

Desastres naturales: 36 (XLII–4, p. 537-
544, 552, 554)

Desigualdad: 19 (XLII–2, p., 307-308)

Dialectos véase Lenguaje y lenguas

Dibujo: 116 (XLIV–3, p. 558, 561-563,
565)

Dibujos véase Dibujo

Dieta: 38 (XLII–4, p. 615-616, 618, 620,
622-624)

Diglosia: 9 (XLII–1, p. 158, 161, 163), 19
(XLII–2, p. 303)

Dios: 264 (XLVIII–3, p. 606-607, 611-
612, 615)

Dioses: 48 (XLIII–1, p. 98-100, 102-104,
106, 108-111, 115-116, 119-120), 156
(XLV–4, p. 749-750), 272 (XLVIII–4, p.
775, 779, 784-785), R25 (L–1, p. 150)

Dioses: R12 (XLV–3, p. 609-611)

Dioses: 40 (XLII–4, p. 656-658, 660,
663-665, 667-670, 673-674, 676-677,
679-683)

Dioses aztecas: R12 (XLV–3, p. 609-611)

Direito costumeiro véase Derecho
consuetudinario

Diversidad cultural véase Pluralismo
cultural

Diversidad étnica véase Pluralismo
cultural
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Diversity cultural véase Pluralismo
cultural

Divinidad véase Dios

División del trabajo: 262 (XLVIII–3, p.
559)

División sexual del trabajo: 244 (XLVIII–
1, p. 29, 55, 58)

E

Economía: 14 (XLII–2, p. 241), 20
(XLII–2, p. 323), 28 (XLII–3, p. 382-
386), 77 (XLIII–4, p. 731, 753, 755, 759),
85 (XLIV–1, p. 26-27, 31), 87 (XLIV–1,
p. 98-99), 120 (XLIV–4, p. 619), 133
(XLV–1, p. 182), 148 (XLV–3, p. 542,
546, 556, 564, 567-569, 572), 149 (XLV–
3, p. 586-587, 595), 183 (XLVI–3, p. 479,
480, 484-485), 202 (XLVII–1, p. 121-
122, 133, 135), 212 (XLVII–2, p. 328-
329, 340), 230 (XLVII–4, p. 586-587,
589, 591, 593, 599-601), 268 (XLVIII–4,
p. 674-675, 686), 273 (XLVIII– 4, p. 793-
796), 274 (XLVIII–4, p. 804, 806, 812),
280 (XLIX–1, p. 78, 87, 96), 298 (XLIX–
3, p. 420), 300 (XLIX–3, p. 491, 496-497,
500, 502-503, 505), 317 (L–1, p. 56, 60),
325 (L–1, p.124-126, 130), 334 (L–2-3, p.
105-106, 112)

Economía: 200 (XLVII–1, p. 80-81, 88-
90)

Economía indígena: 4 (XLII–1, p. 50,
52), R23 (XLVIII–3, p. 653)

Economy véase Economía

ECORA véase Educación Comunitaria y
Radio (ECORA)

Ecosistema: 205 (XLVII–2, p. 197)

Educación: 13 (XLII–2, p. 229-230, 233-
234), 15 (XLII–2, p. 253-255, 258, 266),
24 (XLII–2, p. 359), 57 (XLIII–2, p. 241),
58 (XLIII–2, p. 248-250, 252), R7
(XLIII–3, p. 684), 78 (XLIII–4, p. 791-
792), 86 (XLIV–1, p. 54, 75, 77, 83), R11
(XLV–3, p. 600-602, 606-607), 194
(XLVI–4, p. 724), 203 (XLVII–1, p. 142,
159), 214 (XLVII–3, p. 389-391, 401,
405), 219 (XLVII–3, p. 431), 223
(XLVII–3, p. 495, 497, 505, 507, 509),
227 (XLVII–4, p. 551-553), 135 (XLV–1,
p. 224-226, 237, 240, 243-245), 239
(XLVII–4, p. 677-679, 683), 267
(XLVIII–4, p. 666), 268 (XLVIII–4, p.
670, 672, 677, 688), 274 (XLVIII–4, p.
819, 823), 296 (XLIX–3, p. 406), 316 (L–
1, p. 40, 46), 320 (L–1, p. 97-99, 101),
345 (L–4, p. 6), 352 (L–4, p. 204, 208-
209)

Educación bicultural véase
Biculturalismo

Educación bilingüe: 9 (XLII–1, p. 147,
154, 156-157), 11 (XLII–2, p. 200-201),
12 (XLII–2, p. 208, 210, 216), 16 (XLII–
2, p. 271-272, 278, 280), 41 (XLIII–1, p.
7), 217 (XLVII–3, p. 412), 218 (XLVII–
3, p. 419), 224 (XLVII–3, p. 519, 523-
526, 528), 232 (XLVII– 4, p. 619-620),
235 (XLVII–4, p. 648), 303 (XLIX–3, p.
581, 586-588, 593-598), 330 (L– 2-3, p.
9), 351 (L– 4, p. 159, 190)
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Educación comunitaria y Desarrollo
(ECORA): 15 (XLII–2, p. 254-256, 259-
261, 263-266)
Educación de adultos: 22 (XLII–2, p.
354)

Educación indígena: 17 (XLII–2, p. 281-
284, 287-288)

Educación intercultural véase Educación
multicultural

Educación multicultural: 18 (XLII–2, p.
295-296), 21 (XLII–2, p. 334, 336-338,
340-341, 343, 345-348), 23 (XLII–2, p.
357), 236 (XLVII–4, p. 654-656, 661),
237 (XLVII–4, p. 667-668)

Educación multicultural: 192 (XLVI–4, p.
659, 662, 664-665)

Educación y Estado: 3 (XLII–1, p. 45), 18
(XLII–2, p. 291)

Ejidos: R16 (XLVI–2, p. 399), 336 (L– 2-
3, p. 163-164)

Ejidos: 145 (XLV–3, p. 469), 148 (XLV–
3, p. 525, 526, 534, 537-540, 544, 553,
555, 559, 563)

Emancipación véase Libertad

Emigración véase Emigración e
inmigración

Emigración e inmigración: 76 (XLIII–4,
p. 698)

Emigración e inmigración: 111 (XLIV–3,
p. 463), 230 (XLVII–4, p. 581, 592)

Emigración e inmigración: 250 (XLVIII–
2, p. 234, 236, 262)

Emigración e inmigración: 197 (XLVII–
1, p. 13-14, 16)

Emigrantes véase Inmigrantes

Encomiendas véase Encomiendas
(América Latina)

Encomiendas (América Latina): 53
(XLIII–1, p. 187-190, 192, 196-197)

Enfermedad véase Enfermedades

Enfermedades: 49 (XLIII–1, p. 125, 133,
140-143), 66 (XLIII–3, p. 453, 484), 165
(XLVI–1, p. 157, 158, 159), 206 (XLVII–
2, p. 201, 203, 206, 208, 210-211, 225),
209 (XLVII–2, p. 247, 248, 259, 265),
305 (XLIX–4, p. 629), 306 (LIX–4, p.
635, 642-643, 646-647, 649, 652, 656-
659), 309 (XLIX–4, p. 685, 687-689,
698), 310 (XLIX–4, p. 705, 715, 717-720,
723), 311 (XLIX–4, p. 728-733, 738,
741), 349 (L–4, p. 97, 99-101, 103-105,
109, 114)

Enfermedades: 114 (XLIV–3, p. 520,
523, 525-527, 529-537)

Enseñanza: 24 (XLII–2, p. 360-361)

Época colonial véase Nueva España

Erupción véase Desastres naturales

Esclavitud: 137 (XLV–2, p. 257, 259,
270)
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Esclavos véase Trata de esclavos

Escravos véase Trata de esclavos

Escritura: 13 (XLII–2, p. 223-225, 228,
230), 119 (XLIV–4, p. 617), 123 (XLIV–
4, p. 663, 665, 678), 215 (XLVII–3, p.
397), 228 (XLVII–4, p. 559, 565), 237
(XLVII–4, p. 665), 240 (XLVII–4, p.
687), 270 (XLVIII–4, p. 735-738, 740,
745, 747-748), R25 (L–1, p. 145, 147-
149), 335 (L–2-3, p. 132, 135-139, 142,
146-147)

Escrituras de propiedad de tierras: 134
(XLV–1, p. 199)

Escrituras de propiedad de tierras: 253
(XLVIII–2, p. 360-361)

Escuelas: 235 (XLVII–4, p. 648)

Escultura: R1 (XLII–2, p. 363-365)

Espíritus: 39 (XLII–4, p. 630-632, 635-
636, 639-640, 645-646), 114 (XLIV–3, p.
520, 523, 525-526, 533), 130 (XLIV–4, p.
780, 783-785), 162 (XLVI–1, p. 103,
105-106, 110), 165 (XLVI–1, p. 154-157,
159-160), 167 (XLVI–1, p. 195-197, 198,
200-206, 211-212, 214), 251 (XLVIII–2,
p. 284, 286-288, 291, 294-295, 297-298,
300-301, 303-304, 307, 309, 311, 313,
315, 317), 348 (L–4, p. 95-96, 98-101,
104, 107-110, 112-113)

Establecimientos comerciales véase
Almacenes generales de depósito

Estado: 21 (XLII–2, p. 336, 340), 28
(XLII–3, p. 381-382, 384-386, 388, 396-
397, 399-403), 67 (XLIII–3, p. 510-511,
518), 71 (XLIII–3, p. 585-586, 588, 590-
593, 595-596), 87 (XLIV–1, p. 98-99),
134 (XLV–1, p. 196), 141 (XLV–2, p.
362, 366, 372, 374, 380-381, 383, 386),
R18 (XLVI–4, p. 752), 226 (XLVII–3, p.
537, 542-543), 233 (XLVII–4, p. 628),
239 (XLVII–4, p. 677), R21 (XLVIII–1,
p. 210-211), 276 (XLIX–1, p. 5, 7-8), 277
(XLIX–1, p.11, 13-14, 17, 21, 28, 31),
279 (XLIX–1, p. 57-68, 71, 73), 282
(XLIX–1, p. 134-136, 139, 141-142, 148-
149), 283 (XLIX–1, p. 154-157, 159, 161,
165), 285 (XLIX–1, p. 193, 195, 197,
201, 208, 210, 213), 288 (XLIX–2, p.
248-250, 254-255, 257-258), 294 (XLIX–
2, p. 375-380, 384, 387), 312 (L–1, p. 7),
313 (L–1, p. 12, 16, 18-19), 315 (L–1, p.
22, 32, 35), 316 (L–1, p. 46, 48-51), 319
(L–1, p. 93-94), 323 (L–1, p. 113, 115-
116), 324 (L–1, p. 119), 351 (L– 4, p.
160, 162, 164, 167, 190)

Estado: 327 (L–1, p.143)

Estado e Iglesia: 179 (XLVI–3, p. 406)

Estado-nación: 190 (XLVI–4, p. 621-
622), 278 (XLIX–1, p.35-37, 40-41, 44-
45, 47-48, 50-51), 279 (XLIX–1, p. 61-
71, 73), 280 (XLIX–1, p. 79-80, 85, 93,
97), 281 (XLIX–1, p. 102, 107, 111, 121,
123), 282 (XLIX–1, p. 148-149), 332 (L–
2-3, p. 35)

Estética: R31 (L–4, p. 323-324), R32 (L–
4, p. 326)
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Estrategia cooperativista véase
Cooperativismo

Estructura social: 193 (XLVI–4, p. 692),
303 (XLIX–3, p. 583), 313 (L–1, p. 12)

Estructura social: 47 (XLIII–1, p. 89),
104 (XLIV–2, p. 328-329, 338), 106
(XLIV–2, p. 376-377, 379, 383, 386,
389), R10 (XLV–2, p. 448-449), 182
(XLVI–3, p. 456-457), 292 (XLIX–2, p.
328-329, 340)

Estructura social: 201 (XLVII–1, p. 97,
99, 112, 116), 254 (XLVIII–2, p. 378,
390)

Ethnic diversity véase Pluralismo cultural

Ética: 346 (L–4, p. 9, 11-12, 15, 18-19,
22-23)

Etimología: R20 (XLVII–4, p. 702)

Etnicidad: 188 (XLVI–4, p. 594-595),
189 (XLVI–4, p. 599, 611-616), 190
(XLVI–4, p. 621, 631, 635-636), 281
(XLIX–1, p. 119, 124), 283 (XLIX–1, p.
160, 164)

Etnobotánica: 46 (XLIII–1, p. 57), 158
(XLVI–1, p. 5), 205 (XLVII–2, p. 198)

Etnocidio véase Genocidio

Etnofarmacología: 158 (XLVI–1, p. 6)

Etnografía véase Etnología

Etnología: 120 (XLIV–4, p. 619-620)

Etnología: 27 (XLII–3, p. 377), 63
(XLIII–2, p. 363-364)

Etnología: 172 (XLVI–2, p. 283), 270
(XLVIII–4, p. 738, 741)

Evolución: R6 (XLIII–2, p. 418-422)

Evolución social: 3 (XLII–1, p. 43), 331
(L–2-3, p. 20)

Excavaciones: 198 (XLVII–1, p. 24)

Exiliados: 190 (XLVI–4, p. 623, 626)

F

Familia: 102 (XLIV–2, p. 304-305, 307,
309)

Farmacopea: 209 (XLVII–2, p. 270-271),
305 (XLIX–4, p. 633), 309 (XLIX–4, p.
689-690, 694)

Fecundidad véase Fertilidad

Fertilidad: 210 (XLVII–2, p. 279)

Fertilidad del suelo: 175 (XLVI–2, p.
351-352)

Filantropía: 140 (XLV–2, p. 343, 352)

Fitoterapia véase Medicina botánica

Folclore: 81 (XLIII–4, p. 855)

Folklore véase Folclore

Fonética: 82 (XLIII–4, p. 882, 885), 231
(XLVII–4, p. 607-608, 612)
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Fonología véase Fonética

Formación del personal docente véase
Maestros, Formación de

Fronteras véase Zonas fronterizas

Frutos véase Botánica

Fuego: 49 (XLIII–1, p. 132, 135-138)

Fuentes véase Recursos de información

Fuerza de trabajo: 43 (XLIII–1, p. 20-23),
45 (XLIII–1, p. 40-43, 49, 52-53), 255
(XLVIII–2, p. 409)

Función pública: 8 (XLII–1, p. 118-121,
123-125, 128-129, 131-132, 134-135,
141-143), 202 (XLVII–1, p. 121-122,
127-130, 134)

Función pública: 183 (XLVI–3, p. 478-
479, 481, 483-484, 487-488)

G

Gato véase Gatos

Gatos: 130 (XLIV–4, p. 779-785, 787)

Genocidio: 143 (XLV–2, p. 430), 191
(XLVI–4, p. 644, 649), 221 (XLVII–3, p.
456)

Genocidio: 85 (XLIV–1, p. 25-28, 34), 95
(XLIV–1, p. 202-203), 279 (XLIX–1, p.
57-60, 64, 66-67, 69-73), 285 (XLIX–1,
p. 195)

Gerontocracia: 187 (XLVI–3, p. 572),

Gobierno federal: 133 (XLV–1, p. 180,
185, 190)
Gramática: 81 (XLIII–4, p. 852-853, 855,
859, 866, 869), 233 (XLVII–4, p. 629)
Gramática comparada y general --
Sintagma nominal: 52 (XLIII–1, p. 171-
172, 174-181, 183-185)

Gramática comparada y general-- Sufijos
y Prefijos: 50 (XLIII–1, p. 148-153), 50
(XLIII–1, p. 148-150, 153)

Gramática comparada y general—
Morfología: 50 (XLIII–1, p. 147)

Gramática comparada y general--Sintaxis
52 (XLIII–1, p. 175, 179-180, 182, 184-
185)

Gramática del discurso véase Análisis del
discurso

Grupos étnicos: 17 (XLII–2, p. 281-288),
23 (XLII–2, p. 358), R2 (XLII–3, p. 505-
506, 509-511), 80 (XLIII–4, p. 823-826,
830, 834), 97 (XLIV–2, p. 231), 131
(XLV–1, p. 5), 163 (XLVI–1, p. 118,
124), 189 (XLVI–4, p. 601, 612, 614-
617), 195 (XLVI–4, p. 733-734, 736-737,
741), 219 (XLVII–3, p. 425-426, 430),
240 (XLVII–4, p. 685, 688), 278 (XLIX–
1, p.35-36, 38-39, 45, 47, 49-50, 52), 281
(XLIX–1, p. 102, 109, 113-118, 120-122,
125), 301 (XLIX–3, p. 509, 518, 522,
524-525, 527-528, 530, 535, 539), 314
(L–1, p. 20), 315 (L–1, p. 23, 25-27, 31-
32), 316 (L–1, p. 38, 40-42, 45-49), 319
(L–1, p. 94), 331 (L–2-3, p. 12-13, 16-17,
20-23, 25-28), 333 (L– 2-3, p. 64, 72, 83)
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Guatemala: R13 (XLV–4, p. 805-806)

Guaymí véase Guaymíes eníndice de
grupos étnicos
Guerra: 28 (XLII–3, p. 396, 398, 400-
401)

H

Hábitos alimenticios: 265 (XLVIII–3, p.
623-625, 627-630)

Head véase Cabeza

Hechicería véase Brujería

Historia: 125 (XLIV–4, p. 704, 710), 126
(XLIV–4, p. 714-715, 718, 720-721, 725)

Hombres: 48 (XLIII–1, p. 100-103, 105,
110-112, 121)

Honduras: 108 (XLIV–3, p. 421-422),
109 (XLIV–3, p. 423-425, 427-429, 436-
437, 441-442), 110 (XLIV–3, p. 447-448,
450-452, 456-457)

Horticultura: 244 (XLVIII–1, p. 28-30,
34-38, 46-48, 50, 52-56, 58)

Humanismo: R18 (XLVI–4, p. 752)

I

ICAN véase Instituto Colombiano de
Antropología

Identidad véase Identidad étnica

Identidad colectiva: 54 (XLIII–1, p. 209)

Identidad cultural véase Identidad de
grupo

Identidad de grupo: 6 (XLII–1, p. 96), 16
(XLII–2, p. 276), 75 (XLIII–4, p. 695), 82
(XLIII–4, p. 887), 111 (XLIV–3, p. 462),
186 (XLVI–3, p. 547), 214 (XLVII–3, p.
395), 220 (XLVII–3, p. 441), 226
(XLVII–3, p. 537)

Identidad de grupo: 154 (XLV–4, p. 691-
693, 709)

Identidad de la población véase Identidad
colectiva

Identidad étnica: 17 (XLII–2, p. 285), 24
(XLII–2, p. 360), R2 (XLII–3, p. 510), 35
(XLII–4, p. 535), 36 (XLII–4, p. 538-
539), 68 (XLIII–3, p. 540), 80 (XLIII–4,
p. 827-830, 835), 106 (XLIV–2, p. 377,
401), 118 (XLIV–3, p. 590-592, 596),
144 (XLV–3, p. 464), 150 (XLV–4, p.
621), 180 (XLVI–3, p. 412, 421, 426,
430), 188 (XLVI–4, p. 593-594), 189
(XLVI–4, p. 599, 614-616), 193 (XLVI–
4, p. 694, 696-697, 709, 715-719), 195
(XLVI–4, p. 735-736, 745, 747), 231
(XLVII–4, p. 611, 613), 246 (XLVIII–1,
p. 135), R21 (XLVIII–1, p. 208, 211),
287 (XLIX–2, p. 223-224, 231), 332 (L–
2-3, p. 42-43, 45), 334 (L–2-3, p. 95, 106,
111), 350 (L– 4, p. 118-124, 137, 150-
151)

Identidad étnica: 93 (XLIV–1, p. 184,
187-189), 138 (XLV–2, p. 285), 139
(XLV–2, p. 316, 320-321, 323, 327-328,
330, 334), 148 (XLV–3, p. 522, 525-526,
538, 554, 560-562, 566-567), 218
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(XLVII–3, p. 423), 282 (XLIX–1, p.
137), 283 (XLIX–1, p. 163)

Identidad étnica: 2 (XLII–1,  p. 9, 15)
Identidad étnica: 5 (XLII–1, p. 72)

Identidad étnica: 222 (XLVII–3, p. 481,
484), 289 (XLIX–2, p. 265, 272)

Identidad étnica: 74 (XLIII–3, p. 659,
670)

Identidad étnica: 254 (XLVIII–2, p. 378-
379, 390-393)

Identidad india véase Identidad étnica

Identidad indígena véase Identidad étnica

Identidade véase Identidad étnica

Identidade cultural véase Identidad de
grupo

Identidade étnica véase Identidad étnica

Identificación botánica véase Plantas—
Identificación

Identity véase Identidad étnica

Ideología: 33 (XLII–3, p. 525), 71
(XLIII–3, p. 585, 589-591, 594-596), 85
(XLIV–1, p. 28-29, 37), 107 (XLIV–2, p.
405-406), 153 (XLV–4, p. 670-671, 678),
170 (XLVI–2, p. 261), 179 (XLVI–3, p.
405, 409), 184 (XLVI-3, p. 497, 500,
502-503, 512, 515, 521, 527), 191
(XLVI–4, p. 643, 645, 648-655), 235
(XLVII–4, p. 648)

Ideologías véase Ideología

Idiomas véase Lenguaje y lenguas

Iglesia católica: 246 (XLVIII–1, p. 143,
145-147, 155-158)

Iglesia católica: 92 (XLIV–1, p. 157-158,
166-167, 169, 171, 176-177), 101
(XLIV–2, p. 287, 295), 121 (XLIV–4, p.
640), R14 (XLV–4, p. 807), 246
(XLVIII–1, p. 143, 145-147, 155-158),
250 (XLVIII–2, p. 244)

Ilustración: 140 (XLV–2, p. 343, 345-
346, 349-350, 352)

ILV véase Instituto Lingüístico de
Verano

Immigrants véase Inmigrantes

Imperialismo: 84 (XLIV–1, p. 10-13, 16-
17, 21, 23, 46), 278 (XLIX–1, p.39, 41)

INA véase Instituto Nacional Agrario

Inculturación véase Socialización
INDI véase Instituto Paraguayo del
Indígena

Indígenas véase Indios

Indios: 2 (XLII–1,  p. 7- 8, 14-17, 19, 21,
23, 25, 27-29, 32), R2 (XLII–3, p. 509-
510), 23 (XLIII–1, p. 188-195, 198, 200-
203), 72 (XLIII–3, p. 601-608, 610-611,
616, 621-626), 77 (XLIII–4, p. 720, 730,
737-738, 748, 750, 755, 757-761), 86
(XLIV–1, p. 57-61, 65-69, 72-73, 76, 79-
80, 83, 88, 90), 110 (XLIV–3, p. 448,
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450-451, 454-457), 114 (XLIV–3, p.
519), 125 (XLIV–4, p. 705-708), 137
(XLV–2, p. 257-272), 140 (XLV–2, p.
344-352), 145 (XLV–3, p. 465-481), 171
(XLVI–2, p. 268), R18 (XLVI–4, p. 751-
752), 197 (XLVII–1, p. 9, 12), 253
(XLVIII–2, p. 354, 358-369), 282
(XLIX–1, p. 132-133, 135, 138, 140), 302
(XLIX–3, p. 556, 564, 570, 572, 574-
575), 318 (L–1, p. 63-64, 68-74, 78-81,
83-86, 89)

Indios: 132 (XLV–1, p. 9, 13, 17-19, 25),
249 (XLVIII–2, p. 229- 230), 252
(XLVIII–2, p. 324-325, 327-330, 335,
340-341, 345, 348-349)

Indios: 197 (XLVII–1, p. 9, 12), 253
(XLVIII–2, p. 354, 358-369)

Indios: 41 (XLIII–1, p. 5, 7-8), 42
(XLIII–1, p. 9-10), 133 (XLV–1, p. 179,
181-186, 189-191), 135 (XLV–1, p. 223-
230, 232-241, 244), 141 (XLV–2, p. 362-
366, 370, 375-377, 383-384), 144 (XLV–
3, p. 463-464), 171 (XLVI–2, p. 268)

Indios: 61 (XLIII–2, p. 324-326, 331-333,
335, 338), 74 (XLIII–3, p. 660-661, 663,
671-673, 677), 142 (XLV–2, p. 393-394,
396-421), 222 (XLVII–3, p. 482, 484,
486)

Índios véase Indios

Indios de América del Sur: 120 (XLIV–4,
p. 625, 628, 631-633)

Indios norteamericanos véase Indios--
América del norte

Indios sudamericaos véase Indios de
América del Sur

Indios--América del Norte: 157 (XLV–4,
p. 788, 799)

Indios--Condición jurídica, leyes,
etcétera: 134 (XLV–1, p. 195-197, 201,
216), 141 (XLV–2, p. 359)

Industrialización: 58 (XLIII–2, p. 248,
255-256), R21 (XLVIII–1, p. 209)

Infección véase Infecciones

Infecciones: 311 (XLIX–4, p. 727, 729-
730, 732-735, 738-741)

Infinitivo: 51 (XLIII–1, p. 160-161, 163)

INI véase Instituto Nacional Indigenista
(México)

Inmigración véase Emigración e
Inmigración

Inmigrantes: 247 (XLVIII–1, p. 139-142,
146, 150, 152, 154-163)

Inmigrantes: 149 (XLV–3, p. 579-582,
584, 586-589, 594)

Inmigrantes: 199 (XLVII–1, p. 38-39, 43,
48, 50)

Innovaciones tecnológicas: 6 (XLII–1, p.
86)

Insecticidas: 171 (XLVI–2, p. 271-272)

Instituciones: 326 (L–1, p. 133)
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Instituciones gubernamentales véase
Instituciones públicas

Instituciones públicas: 41 (XLIII–1, p. 6)

Instituto Centroamericano de
Administración y Supervisión de la
Educación: 232 (XLVII– 4, p. 619)

Instituto Colombiano de Antropología:
352 (L–4, p. 200-201, 203-206, 208-209)

Instituto Indigenista Interamericano: 26
(XLII–3, p. 373-374), 97 (XLIV–2, p.
232), 216 (XLVII–3, p. 407), 229
(XLVII–4, p. 569), 325 (L–1, p.122, 129),
326 (L–1, p. 133-134, 136, 138)

Instituto Lingüístico de Verano: 79
(XLIII–4, p. 803-805), 81 (XLIII–4, p.
850, 852, 857, 859-860), R8 (XLIV–1, p.
217), 101 (XLIV–2, p. 286), R17 (XLVI–
3, p. 587), 232 (XLVII– 4, p. 618-619),
335 (L–2-3, p. 132, 134)

Instituto Lingüístico de Verano: 84
(XLIV–1, p. 9-23), 85 (XLIV–1, p. 25-
26, 28-45), 88 (XLIV–1, p. 101-104, 107-
108), 219 (XLVII–3, p. 430-431)

Instituto Nacional Agrario: 109 (XLIV–3,
p. 437, 440-441)

Instituto Nacional Indigenista (México):
62 (XLIII–2, p. 343, 345-346, 348, 351,
355, 358-360), 95 (XLIV–1, p. 204-205),
181 (XLVI–3, p. 439, 440), 238 (XLVII–
4, p. 672)

Instituto Paraguayo del Indígena: 296
(XLIX–3, p. 406), 298 (XLIX–3, p. 421,
424-425)

Instituto Paraguayo del Indígena: 10
(XLII–1, p. 177-187), 291 (XLIX–2, p.
316, 319)

Insurrecciones: 195 (XLVI–4, p. 744)

Integración véase Asimilación cultural

Intercambio cultural véase Relaciones
culturales

Invasión española de los Andes véase
Perú--Historia--Conquista, 1522-1548

Investigación 21 (XLII–2, p. 340-343,
345, 347-348)

Irrigación véase Riego

Ixtepec véase Ixtepec (México)

Ixtepec (México): 90 (XLIV–1, p. 127-
135, 137, 139)

J

Jeroglíficos: 126 (XLIV–4, p. 721-722)

Justicia: 7 (XLII–1, p. 99-100, 102-103,
111), 293 (XLIX–2, p. 363, 365-366),
312 (L–1, p. 7)
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K

Kinship véase Parentesco

L

Lagos: 59 (XLIII–2, p. 273-276, 280-281,
283, 285-286, 289- 290, 293)

L'agriculture véase Agricultura

Land right véase Derecho agrario

Language véase Lenguaje y lenguas

Lectura: R24 (XLVIII–4, p. 839)

Legislación: 146 (XLV–3, p. 495, 498),

Lengua (s) véase Lenguaje y lenguas

Lengua escrita véase Comunicación
escrita

Lenguaje y lenguas: 3 (XLII–1, p. 36, 42,
44), 21 (XLII–2, p. 333), 80 (XLIII–4, p.
823, 830-833), 75 (XLIII–4, p. 694), 76
(XLIII–4, p. 697-700), 77 (XLIII–4, p.
705, 708, 716-717, 719, 725, 727, 732-
733, 744, 748, 755-756, 760), 79 (XLIII–
4, p. 797-798, 801- 802, 807-808, 812,
814-816), 81 (XLIII–4, p. 866), 113
(XLIV–3, p. 491-493), 115 (XLIV–3, p.
546, 549), 126 (XLIV–4, p. 717, 721,
726), R11 (XLV–3, p. 600-601, 603-605),
194 (XLVI–4, p. 723-731), 196 (XLVII–
1, p. 6), 214 (XLVII–3, p. 389-392, 394,
396), 216 (XLVII–3, p. 407), 219
(XLVII–3, p. 425-426, 430-431), 223
(XLVII–3, p. 496, 498, 510, 513-514,
516), 225 (XLVII–3, p. 529-530, 533),

226 (XLVII–3, p. 535-539), 227 (XLVII–
4, p. 551-558), 229 (XLVII–4, p. 569),
230 (XLVII–4, p. 571-572, 577, 581-585,
587-592, 595-597, 600-601, 603), 233
(XLVII–4, p. 629-630), 234 (XLVII–4, p.
631-634, 636-639, 641, 643), 238
(XLVII–4, p. 671-673), R20 (XLVII–4,
p. 701-704), 254 (XLVIII–2, p. 388-390,
392), 255 (XLVIII–2, p. 405-406, 408-
409, 415), 267 (XLVIII–4, p. 666-667),
320 (L–1, p. 96-98, 100-101)

Lenguaje y lenguas: 51 (XLIII–1, p. 155),
82 (XLIII–4, p. 878, 882-883), 233
(XLVII–4, p. 629-630)

Lenguaje y lenguas: 80 (XLIII–4, p. 823,
830-833), 215 (XLVII–3, p. 397, 399,
401), 228 (XLVII–4, p. 559, 561, 563),
232 (XLVII– 4, p. 615-616, 618, 620)

Lenguaje y lenguas: 197 (XLVII–1, p.
16-17), 254 (XLVIII–2, p. 388-390, 392)

Lenguaje y lenguas: 221 (XLVII–3, p.
455-456, 458-460), 222 (XLVII–3, p.
481-482)

Ley: 10 (XLII–1, p. 171, 173-179, 181,
186-187)

Liberación véase Libertad

Libertad: 324 (L–1, p. 120)

Libertad: 151 (XLV–4, p. 625, 627)

Libertad: 155 (XLV–4, p. 731, 735, 737,
739, 743)
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Libertad religiosa: 203 (XLVII–1, p. 139,
156)

Liderazgo: 90 (XLIV–1, p. 137-138,
140), 185 (XLVI–3, p. 532-533, 536,
539-540)

Línguas véase Lenguaje y lenguas

Lingüística: 18 (XLII–2, p. 289-290, 293,
300), 75 (XLIII–4, p. 693), 128 (XLIV–4,
p. 757, 761, 766), 234 (XLVII–4, p. 632-
633, 639), 241 (XLVII–4, p. 690-691,
695-697), R20 (XLVII–4, p. 701)

Lingüística aplicada: 214 (XLVII–3, p.
392)

Literatura: 119 (XLIV–4, p. 617), 125
(XLIV–4, p. 704, 710), 231 (XLVII–4, p.
609), 269 (XLVIII–4, p. 695-698, 700,
703-705, 707, 709, 712-715)

Literatura folclórica: R24 (XLVIII–4, p.
838)

Literatura latinoamericana: 123 (XLIV–4,
p. 663)

Literatura oral véase Literatura folclórica

Loza véase Alfarería

Lucha de clases véase Conflicto social

M

Maestros: 181 (XLVI–3, p. 440-441,
448), 194 (XLVI–4, p. 723-724, 727,
729-731), 224 (XLVII–3, p. 519, 523,
527-528), 237 (XLVII–4, p. 663-664),
333 (L– 2-3, p. 71-79, 81-82, 88, 90), 335
(L–2-3, p. 129-130, 135)

Maestros: 238 (XLVII–4, p. 672), 351
(L– 4, p. 169-170, 172-173, 176)

Maestros, Formación de: 23 (XLII–2, p.
358)

Magia: 307 (XLIX–4, p. 669-670), 347
(L–4, p. 30-36, 39-40, 52)
Maíz: 213 (XLVII–2, p. 345-346, 348-
350, 353-356, 358-359, 361-367, 369-
375), 258 (XLVIII–3, p. 470, 472), 261
(XLVIII–3, p. 521-525, 543-544), 262
(XLVIII–3, p. 554-565, 567-569)

Masas: 20 (XLII–2, p. 326)

Matrimonio: 101 (XLIV–2, p. 294, 298),
103 (XLIV–2, p. 316-319, 321-322), 250
(XLVIII–2, p. 236-238, 241, 243-245,
249-250, 253, 255-256, 270)

Medicina: 307 (XLIX–4, p. 666-668)

Medicina botánica: 208 (XLVII–2, p.
247)

Medicina indígena véase Medicina
tradicional

Medicina popular: 307 (XLIX–4, p. 666-
667), 311 (XLIX–4, p. 730, 732-735,
741)
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Medicina tradicional: 44 (XLIII–1, p. 31-
32), 158 (XLVI–1, p. 5), 161 (XLVI–1, p.
74, 77), 176 (176 (XLVI–2, p. 361), 206
(XLVII–2, p. 199-200, 203), 241
(XLVII–4, p. 693, 697), R23 (XLVIII–3,
p. 655-657), 305 (XLIX–4, p. 630, 632-
633), 306 (LIX–4, p. 637, 639-643, 652-
659), 309 (XLIX–4, p. 683, 688, 696),
310 (XLIX–4, p. 704, 709-710, 717)

Medicina tradicional: 35 (XLII–4, p.
535), 37 (XLII–4, p. 559, 562, 574-577,
595)

Medicina tradicional: 158 (XLVI–1, p. 5)

Memoria: R22 (XLVIII–1, p. 217-218)

Memory véase Memoria

Mennonites véase Menonitas

Menonitas: 204 (XLVII-1, p. 169, 175-
187, 189)

Mercaderes: 27 (XLII–3, p. 378)

Mercados: 28 (XLII–3, p. 381-383, 385,
387-389, 391, 393, 395, 397-400, 404),
31 (XLII–3, p. 467-470), 206 (XLVII–2,
p. 199, 209)

Mesianismo: 246 (XLVIII–1, p. 133), 272
(XLVIII–4, p. 773, 783, 785-787)

Mesoamérica: 147 (XLV–3, p. 505-508,
510, 512-513), 315 (L–1, p. 21, 22, 29)

Mestizos: 105 (XLIV–2, p. 358-361, 363,
365, 368-369), 106 (XLIV–2, p. 384, 386,
392, 395, 398, 400)

Migración véase Emigración e
inmigración

Milenarismo: 184 (XLVI-3, p. 505), 272
(XLVIII–4, p. 773-774, 783), 348 (L–4,
p. 80)

Minas y riquezas minerales: 66 (XLIII–3,
p. 452)

Minorías: 154 (XLV–4, p. 694, 697), 277
(XLIX–1, p.18-23, 26, 31)

Minorías: 62 (XLIII–2, p. 344), 190
(XLVI–4, p. 621, 622), 283 (XLIX–1, p.
153, 158, 162, 164, 166), 284 (XLIX–1,
p. 178, 187), 297 (XLIX–3, p. 411, 416)

Minorías étnicas véase Minorías

Misioneros: 2 (XLII–1,  p. 17, 31, 33), 93
(XLIV–1, p. 183-185), 94 (XLIV–1, p.
192-196), 112 (XLIV–3, p. 475-477,
479), 143 (XLV–2, p. 427-428, 431-436,
440), 203 (XLVII–1, p. 140-146, 148-
151, 154-155, 157, 160, 162-164), 220
(XLVII–3, p. 435-436), R32 (L–4, p. 325-
326), 352 (L–4, p. 196-197, 206-208)

Misioneros: 200 (XLVII–1, p. 82)

Misiones: 83 (XLIV–1, p. 5-7), 86
(XLIV–1, p. 49-52, 54-55, 59, 69-70, 72,
74, 79, 85, 89-90), 89 (XLIV–1, p.111-
114, 116, 124), 91 (XLIV–1, p. 145, 146,
149, 151-152), 145 (XLV–3, p. 467, 469),
252 (XLVIII–2, p. 324, 329-330, 339,
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342), 299 (XLIX–3, p. 436-437, 439, 449,
455-456, 466, 480, 483)

Missionaries véase Misioneros

Mito: 36 (XLII–4, p. 546-547, 551, 554-
555), 123 (XLIV–4, p. 663-668, 671,
674-676), 127 (XLIV–4, p. 750-753), 129
(XLIV–4, p. 769-771, 775-776), 243
(XLVIII–1, p. 12, 20, 23), 257 (XLVIII–
2, p. 451-452, 455), 259 (XLVIII–3, p.
478, 492), 262 (XLVIII–3, p. 551, 553-
554, 556), 263 (XLVIII–3, p. 576-581,
583-584, 586-589, 592-594, 596-597),
271 (125 (XLIV–4, p. 756-757, 759, 761,
764-767, 769-770)

Mitología: 35 (XLII–4, p. 534-535), R7
(XLIII–3, p. 684), 150 (XLV–4, p. 623),
156 (XLV–4, p. 752, 755), 168 (XLVI–1,
p. 223-224), 184 (XLVI-3, p. 512-514,
524), 246 (XLVIII–1, p. 134), R31 (L–4,
p. 323-324), 302 (XLIX–3, p. 553-554,
565, 570, 576)

Monasticismo y órdenes religiosas: 146
(XLV–3, p. 488-489)

Monasticismo y órdenes religiosas: R8
(XLIV–1, p. 215)

Monos: 243 (XLVIII–1, p. 11-12, 16, 18,
21, 23, 25)

Monumentos: R1 (XLII–2, p. 364-366)

Moralidad véase Ética

Morfología véase Gramática comparada y
general--Morfología

Movimiento (s) indígena (s) véase
Movimientos sociales

Movimiento (s) indio (s) véase
Movimientos sociales

Movimientos mesiánicos: 68 (XLIII–3, p.
546-547)

Movimientos religiosos véase
Movimientos religiosos fundamentalistas

Movimientos religiosos fundamentalistas:
348 (L–4, p. 64)

Movimientos sociales: R3 (XLII–3, p.
513), 184 (XLVI-3, p. 496-497)

Movimientos sociales: 65 (XLIII–3, p.
440), 84 (XLIV–1, p. 11-12), 276
(XLIX–1, p. 5), 278 (XLIX–1, p. 40, 42),
288 (XLIX–2, p. 246, 249, 254)

Movimientos sociales: 57 (XLIII–2, p.
241, 245), 280 (XLIX–1, p. 79-80, 82, 84,
90, 93, 97)

Mudança social véase Cambio social

Muerte: 40 (XLII–4, p. 656, 658, 660-
661, 663-664, 675-676, 678), 48 (XLIII–
1, p. 106-109, 111-113, 116-118, 121),
127 (XLIV–4, p. 752, 754), 130 (XLIV–
4, p. 781, 784-785, 787)

Mujer véase Mujeres

Mujeres: 29 (XLII–3, p. 412-414, 416-
417, 420-424, 426-427, 429, 431, 435-
440), 244 (XLVIII–1, p. 33-35, 37, 43,
47, 49-50, 52, 56-57, 59-60), 250



199

(XLVIII–2, p. 234, 236, 238, 246, 249-
250, 255-256, 261-262, 265, 270-272,
276, 278-279), 265 (XLVIII–3, p. 622-
623, 630), 347 (L–4, p. 27-31, 37, 43, 45-
47, 54, 56-58)

Mujeres: 27 (XLII–3, p. 378), R10
(XLV–2, p. 447-453), 211 (XLVII–2, p.
308-313)

Mujeres: 201 (XLVII–1, p. 101-102, 109-
112, 114-116)

Multilingüismo: 78 (XLIII–4, p. 786-
787), 227 (XLVII–4, p. 552-553)

Museos: 346 (L–4, p. 16-19, 23)
Música: 40 (XLII–4, p. 651-652, 655-
656, 658, 660-666, 668, 674, 676, 680,
683), 248 (XLVIII–1, p. 165-175, 178,
180-185, 192)

N

Nación véase Estado-nación

Nacionalismo R18 (XLVI–4, p. 752), 318
(L–1, p. 69, 73)

Narcóticos: 159 (XLVI–1, p. 10, 12, 18,
29-30)

Naturaleza: 242 (XLVIII–1, p. 5-6), 258
(XLVIII–3, p. 470-472)

Negros: 284 (XLIX–1, p. 177-179, 182-
183, 186-187)

Niños recién nacidos: 38 (XLII–4, p. 615,
617, 620, 623)

Nosología: 308 (XLIX–4, p. 676)

Noviazgo: 7 (XLII–1, p. 107)

Nueva España: 144 (XLV–3, p. 463)

Nueva España: 136 (XLV–2, p. 255), 137
(XLV–2, p. 257, 268)

Nueva España: 112 (XLIV–3, p. 468),
122 (XLIV–4, p. 651, 656)

Nutrición: 212 (XLVII–2, p. 324-325,
327-328, 331, 333), 258 (XLVIII–3, p.
469, 471-473), 260 (XLVIII–3, p. 503,
513, 514), 261 (XLVIII–3, p. 540), 262
(XLVIII–3, p. 549-551, 553), 265
(XLVIII–3, p. 619), 266 (XLVIII–3, p.
635-637, 639-641, 643), R23 (XLVIII–3,
p. 651-658), 322 (L –1, p. 107-110)

O

Oasca véase Ayahuasca

Objeto véase Objeto (Estética)

Objeto (Estética): R32 (L–4, p. 326)

Oferta y demanda: 30 (XLII–3, p. 452-
454, 462-463)

Operaciones mineras véase Minas y
riquezas minerales

Oración véase Gramática comparada y
general -- Sintagma nominal

Oración: 261 (XLVIII–3, p. 526-527,
529-532, 534-546), 308 (XLIX–4, p. 676,
678)
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Oratoria: 269 (XLVIII–4, p. 706)

Órdenes regulares véase Monasticismo y
órdenes religiosas

Órdenes religiosas véase Monasticismo y
órdenes religiosas

Organización social véase Estructura
social

Ornamentos véase Decoración y
ornamentación

Out-migration véase Emigración e
inmigración

P

Padrino véase Compadrazgo

Países en desarrollo: 37 (XLII–4, p. 559-
560, 563-564, 577)

Paleohidrología: 173 (XLVI–2, p. 319,
322-323, 326)

Palma véase Palmeras

Palmeras: 210 (XLVII–2, p. 279)

Papel: 39 (XLII–4, p. 629-633, 635-636,
639-640, 646-647)

Paralelismo (lingüística): 128 (XLIV–4,
p. 760-764, 766)

Paralelismos véase Paralelismo
(lingüística)

Parentesco: 60 (XLIII–2, p. 309-310,
314-315), 98 (XLIV–2, p. 236-238), 100
(XLIV–2, p. 267-270, 272), 102 (XLIV–
2, p. 306-307), 105 (XLIV–2, p. 354-
356), R9 (XLIV–2, p. 410-412), R20
(XLVII–4, p. 703-704), 273 (XLVIII– 4,
p. 798-800), 295 (XLIX–2, p. 395), 297
(XLIX–3, p. 407), 350 (L– 4, p. 117, 123,
126, 130, 133-134, 139, 143-146, 148-
149)

Parentesco: 201 (XLVII–1, p. 97, 99-100,
102, 113-114)

Parientes: 104 (XLIV–2, p. 332-334, 337-
338)

Participação véase Participación social

Participação política véase Participación
política

Participación véase Participación social

Participación política: 92 (XLIV–1, p.
163), 153 (XLV–4, p. 684)

Participación social: 217 (XLVII–3, p.
409)

Participación social: 222 (XLVII–3, p.
485)

Participación social: 42 (XLIII–1, p. 9,
11-12), 63 (XLIII–2, p. 368-369, 372-
373, 377, 379, 382), 131 (XLV–1, p. 6),
202 (XLVII–1, p. 121, 133), 225
(XLVII–3, p. 529), 227 (XLVII–4, p.
555, 557-558), 236 (XLVII–4, p. 656,
656), 292 (XLIX–2, p. 338, 341), 314 (L–
1, p. 20), 319 (L–1, p. 93), 321 (L –1, p.
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102-104, 106), 325 (L–1, p.122, 124,
127-128, 131), 328 (L–1, p. 153-154),
R26 (L–1, p. 157), 346 (L–4, p. 14, 20,
22-23)

Participación social: 327 (L–1, p.143)

Participation véase Participación social

Parto: 38 (XLII–4, p. 615-616, 622-624)

Patrimonio cultural: 23 (XLII–2, p. 357)

Pena de muerte: 152 (XLV–4, p. 652-653,
667)

Pepe Sabogal véase Sabogal Wiesse,
José R. en Índice de autores

Percepción: 136 (XLV–2, p. 256), 207
(XLVII–2, p. 231-232, 234)

Pereza: 244 (XLVIII–1, p. 31-32)

Personas adultas mayores: 194 (XLVI–4,
p. 726-732), 237 (XLVII–4, p. 663-664,
667)

Perú: 56 (XLIII–1, p. 230-232), 129
(XLIV–4, p. 769-770), R14 (XLV–4, p.
807-808), 169 (XLVI–1, p. 247)

Perú--Historia--Conquista, 1522-1548:
139 (XLV–2, p. 309-310)

Pesca: 178 (XLVI–2, p. 382-383, 385,
388, 391, 395)

Plagas: 171 (XLVI–2, p. 272-273)

Plan Nacional de Rehabilitación
(Colombia): 284 (XLIX–1, p. 178, 183-
184)

Planificación regional: 108 (XLIV–3, p.
422)

Plantas: 256 (XLVIII–2, p. 431-432, 440)

Plantas: 46 (XLIII–1, p. 57, 61-62, 64,
84-85), 160 (XLVI–1, p. 49-51, 55), 162
(XLVI–1, p. 101-104, 108, 110), 205
(XLVII–2, p. 198), 207 (XLVII–2, p.
231, 233-237), 210 (XLVII–2, p. 279,
280), 211 (XLVII–2, p. 306)

Plantas alucinógenas: 159 (XLVI–1, p. 9,
18, 25, 38), 161 (XLVI–1, p. 73)

Plantas alucinógenas: 163 (XLVI–1, p.
117, 119, 121)

Plantas comestibles: 212 (XLVII–2, p.
317, 318, 322, 328-329, 331, 333, 340)

Plantas medicinales: 166 (XLVI–1, p.
166-169, 173), 206 (XLVII–2, p. 199,
201-205), 208 (XLVII–2, p. 244-246,
248, 251, 253, 259, 264), 209 (XLVII–2,
p. 270-271, 273, 276)

Plantas psiquedélicas véase Plantas
alucinógenas

Plantas--Identificación: 159 (XLVI–1, p.
13, 17-18, 20-21, 26)

Plantation véase Siembra

Plantes véase Plantas
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Plegaria (s) véase Oración

Pluralismo cultural: 65 (XLIII–3, p. 442),
78 (XLIII–4, p. 794), 192 (XLVI–4, p.
663, 670, 675, 681, 684), 197 (XLVII–1,
p. 9), 277 (XLIX–1, p.14)

Pluralismo cultural: 16 (XLII–2, p. 279)

Pluralismo cultural: 196 (XLVII–1, p. 5)

Pluralismo cultural: 197 (XLVII–1, p. 9)

Pluralismo cultural: 204 (XLVII-1, p.
169)

PNR véase Plan Nacional de
Rehabilitación (Colombia)

Población: 45 (XLIII–1, p. 41, 46-50, 52-
53), 53 (XLIII–1, p. 194, 198, 200), 54
(XLIII–1, p. 206, 208-210), 73 (XLIII–3,
p. 634, 636, 638-640, 642, 644-645, 647,
649), 77 (XLIII–4, p. 706-713, 715,720-
726, 729, 731, 734-736, 738-741, 743-
745, 748-750, 753-754, 756-757, 760,
762-764), 95 (XLIV–1, p. 202, 206, 210),
109 (XLIV–3, p. 424-425, 428, 436-437,
441-443), 113 (XLIV–3, p. 486-487, 489-
490), 139 (XLV–2, p. 309-311, 318-320,
324, 326-328, 330, 332), 146 (XLV–3, p.
490, 494, 497, 499-501), 151 (XLV–4, p.
625-628), 313 (L–1, p. 11-12), 316 (L–1,
p. 38, 40, 45-48, 50, 53-54), 317 (L–1, p.
55, 60), 327 (L–1, p.141, 142), 333 (L– 2-
3, p. 65), 334 (L–2-3, p. 101-103, 106,
112, 116-117, 119, 122), 336 (L– 2-3, p.
152-153, 157, 160, 165-166, 169, 174-
177, 179), 351 (L– 4, p. 160, 162, 164,
166)

Población: 204 (XLVII-1, p. 170-171,
173), 256 (XLVIII–2, p. 431, 434-437,
439)

Población indígena véase Pueblos
indígenas

Población rural: R5 (XLIII–2, p. 414-
417), 274 (XLVIII–4, p. 803, 807, 814,
817, 823)

Poblaciones indígenas véase Pueblos
indígenas

Pobres: 152 (XLV–4, p. 656-660, 662-
663, 665)

Pobreza: 312 (L–1, p. 7, 10), 315 (L–1, p.
28-30), 317 (L–1, p. 55), 319 (L–1, p. 93,
95), 322 (L –1, p. 106-107, 111), 324 (L–
1, p. 119-121)

Poder: 44 (XLIII–1, p. 26-29, 31, 33-36),
105 (XLIV–2, p. 358, 363, 367, 369-370),
139 (XLV–2, p. 316-317, 320-321, 325),
179 (XLVI–3, p. 405-409), 185 (XLVI–3,
p. 532, 540), 187 (XLVI–3, p. 569, 570-
573, 577-579, 581), R31 (L–4, p. 323-
324), R25 (L–1, p. 146-147, 149-150),
328 (L–1, p. 154), 331 (L–2-3, p. 14, 20)

Poesía: 128 (XLIV–4, p. 757-759, 766)

Política: 121 (XLIV–4, p. 643-644)

Política cultural: 24 (XLII–2, p. 360)

Política del lenguaje véase Política
lingüística
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Política educativa véase Educación y
Estado

Política indigenista: 12 (XLII–2, p. 203-
204, 214, 216)

Política lingüística: 9 (XLII–1, p. 147,
152-153, 157, 166), 240 (XLVII–4, p.
685)

Population véase Población

Positivismo: 293 (XLIX–2, p. 346-347,
355)

Povos indígenas véase Pueblos indígenas

Prefijos véase Gramática comparada y
general-- Sufijos y Prefijos

Prendas de vestir: R13 (XLV–4, p. 805-
806)

Presa véase Presas

Presas: 61 (XLIII–2, p. 319-320, 325,
330-332, 334, 337)

Presas: 333 (L– 2-3, p. 68-71, 73, 86-87),
336 (L– 2-3, p. 151-153, 158-160, 162,
164-165, 169, 174-176, 180)

Problemas éticos: 345 (L–4, p. 5),

Producción véase Producción (teoría
económica)

Producción (teoría económica): 118
(XLIV–3, p. 593-594, 599, 603, 606-608,
611)

Profecías: 272 (XLVIII–4, p. 773, 779)

Profesores véase Maestros

Programa véase Desarrollo de la
comunidad

Programas de desarrollo véase Desarrollo
de la comunidad

Progreso: R6 (XLIII–2, p. 419-422), 170
(XLVI–2, p. 261), 328 (L–1, p. 155)

Propiedad: 70 (XLIII–3, p. 572-574, 576-
583), 137 (XLV–2, p. 263-264, 269-270),
294 (XLIX–2, p. 374-376, 378, 380, 383,
386), 295 (XLIX–2, p. 393)

Propiedad privada: 268 (XLVIII–4, p.
675, 686-687)

Protestantes: 90 (XLIV–1, p. 130-132,
136-140)

Protestantismo: R17 (XLVI–3, p. 587)

Pueblos aborígenes véase Pueblos
indígenas

Pueblos indígenas: 42 (XLIII–1, p. 10-
11), 107 (XLIV–2, p. 406, 408), 119
(XLIV–4, p. 618), 150 (XLV–4, p. 621,
624), 155 (XLV–4, p. 726-732, 734-737,
740-742), 188 (XLVI–4, p. 594-595), 215
(XLVII–3, p. 397-398, 400, 402), 228
(XLVII–4, p. 559-560, 562-564), 267
(XLVIII–4, p. 665, 667), 287 (XLIX–2,
p. 223-224, 230-236, 238-239), 291
(XLIX–2, p. 309-310, 315), 294 (XLIX–
2, p. 376, 387-389), 298 (XLIX–3, p. 421,
426), R26 (L–1, p. 157)
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Pueblos indígenas: 241 (XLVII–4, p. 690,
691, 693-694, 696-697), R23 (XLVIII–3,
p. 652-654, 657-658), 285 (XLIX–1, p.
195, 199, 201, 208, 210, 213), 290
(XLIX–2, p. 275-276, 281, 285, 299)

Pueblos indígenas: 12 (XLII–2, p. 207,
214-217, 219), 41 (XLIII–1, p. 7), 42
(XLIII–1, p. 10-11), 75 (XLIII–4, p. 693-
694), 83 (XLIV–1, p. 5-7), 136 (XLV–2,
p. 256), 223 (XLVII–3, p. 490-491, 493-
495, 497, 502, 510), 239 (XLVII–4, p.
676, 679)

Pueblos indígenas: 26 (XLII–3, p. 373),
33 (XLII–3, p. 524-525), 65 (XLIII–3, p.
437-438, 440-441), 96 (XLIV–2, p. 229-
230), 108 (XLIV–3, p. 422)

Pueblos indígenas: 221 (XLVII–3, p. 456-
458, 460), 289 (XLIX–2, p. 263, 268)

Pueblos indígenas: 217 (XLVII–3, p. 409,
411-412)

Pueblos indígenas: 224 (XLVII–3, p. 519-
520, 524, 528), 276 (XLIX–1, p. 6-7),
286 (XLIX–2, p. 221-222), 288 (XLIX–2,
p. 245-251, 253-256, 258), 296 (XLIX–3,
p. 405-406)

Pueblos indígenas: 132 (XLV–1, p. 7, 9)

Pueblos indiosvéase Pueblos indígenas

Pueblos nativos véase Pueblos indígenas

Puno (Perú: Departamento): 174 (XLVI–
2, p. 338, 341)

Q

Quetzalcóatl véase Dioses aztecas

R

Raza: 192 (XLVI–4, p. 660-665, 667,
670, 677, 680-681, 684)

Rebeliones véase Insurrecciones

Recién nacido véase Niños recién nacidos

Recuperación de tierra: 174 (XLVI–2, p.
336)

Recursos de información: 147 (XLV–3, p.
505, 508, 510-513, 515)

Recursos naturales: 70 (XLIII–3, p. 570-
572, 574), 109 (XLIV–3, p. 423, 428,
429, 442), 198 (XLVII–1, p. 26-27), 205
(XLVII–2, p. 198), 209 (XLVII–2, p.
269)

Referencias bibliográficas véase Citas
bibliográficas

Reforma agraria: 57 (XLIII–2, p. 242),
R4 (XLIII–2, p. 399-401), R5 (XLIII–2,
p. 414-415), 67 (XLIII–3, p. 506, 509,
514, 518), 69 (XLIII–3, p. 556-559, 564-
565), 89 (XLIV–1, p.119-120) 98
(XLIV–2, p. 241), 103 (XLIV–2, p. 313-
314, 317), 183 (XLVI–3, p. 478), 187
(XLVI–3, p. 580), 280 (XLIX–1, p. 81-
83, 86-87, 95)

Región amazónica véase Región del Río
Amazonas
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Región del Río Amazonas: 65 (XLIII–3,
p. 437-440, 442-443)

Región del Río Amazonas: 164 (XLVI–1,
p. 129), R15 (XLVI–1, p. 253)

Región del Río Amazonas: 64 (XLIII–3,
p. 435)

Relación intercultural véase Relaciones
culturales

Relaciones culturales: 345 (L–4, p. 5)

Relaciones culturales: 317 (L–1, p. 55)

Relaciones interpersonales: 243 (XLVIII–
1, p. 23)

Relaciones interpersonales: 301 (XLIX–
3, p. 510, 513, 532, 539-540)

Religião véase Religión

Religión: 48 (XLIII–1, p. 98), 68 (XLIII–
3, p. 545, 550), 116 (XLIV–3, p. 554),
138 (XLV–2, p. 278-279, 282, 301), R12
(XLV–3, p. 609, 611), 150 (XLV–4, p.
622-624), 151 (XLV–4, p. 630-631, 634-
635, 641-642), 156 (XLV–4, p. 747-749,
757-758, 761, 775), 157 (XLV–4, p. 787-
788, 790, 795-798), R15 (XLVI–1, p.
254-255), 179 (XLVI–3, p. 405), 182
(XLVI–3, p. 454), 185 (XLVI–3, p. 536,
540-541), 193 (XLVI–4, p. 706, 712),
R19 (XLVI–4, p. 753), 242 (XLVIII–1, p.
6), 245 (XLVIII–1, p. 65-66, 74-75, 87,
103, 114), 247 (XLVIII–1, p. 140, 147,
154, 160), R21 (XLVIII–1, p. 209-212),
259 (XLVIII–3, p. 477, 480), 307
(XLIX–4, p. 669, 671)

Religión: 153 (XLV–4, p. 669-672, 678,
682, 684-685, 687, 689), 154 (XLV–4, p.
692-699, 701-703, 705-706, 708, 710-
711, 713-721)

Resistencia véase Resistencia civil

Resistencia civil: 157 (XLV–4, p. 793-
795)

Resoluciones de conflictos véase
Solución de conflictos

Retórica: 121 (XLIV–4, p. 642- 644)

Revolución boliviana véase Bolivia--
Historia--Revolución, 1952

Riego: 174 (XLVI–2, p. 331, 333-334,
336-338, 341), 175 (XLVI–2, p. 349-353)

Riego: 173 (XLVI–2, p. 320-324)

Rima: 124 (XLIV–4, p. 692-694)

Ritos véase Ritos y ceremonias

Ritos y ceremonias: 121 (XLIV–4, p. 640,
641), 123 (XLIV–4, p. 670), R15 (XLVI–
1, p. 254, 255), 243 (XLVIII–1, p. 16, 20,
23), 245(XLVIII–1, p. 84, 113, 123), 257
(XLVIII–2, p. 451, 459), 260 (XLVIII–3,
p. 503-504, 506, 510, 513), 348 (L–4, p.
68, 72-73, 76-77)

Ritual: 40 (XLII–4, p. 656-657, 660-661,
664, 667-668, 674-675, 677-678, 683), 72
(XLIII–3, p. 601-603, 611), 162 (XLVI–
1, p. 104, 106, 111-112), 182 (XLVI–3, p.
453-454, 456, 457-459, 466, 471-472,
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474), 213 (XLVII–2, p. 365, 371), 248
(XLVIII–1, p. 167), R22 (XLVIII–1, p.
218)

Rituales véase Ceremonias y rituales

S

Salinización: 173 (XLVI–2, p. 324)

Salud: 209 (XLVII–2, p. 270), 305
(XLIX–4, p. 629-630, 633), 307 (XLIX–
4, p. 670-671), 309 (XLIX–4, p. 686,
688-689, 691, 698), 322 (L –1, p. 108-
111)

Sangre: 208 (XLVII–2, p. 255, 258), 311
(XLIX–4, p. 729, 731-734, 739)

Siembra: 256 (XLVIII–2, p. 431, 438)

Silvicolas véase Bosques

Simbolismo: 36 (XLII–4, p. 554), 126
(XLIV–4, p. 720), 127 (XLIV–4, p. 750,
754), 167 (XLVI–1, p. 190, 192), 211
(XLVII–2, p. 302), 260 (XLVIII–3, p.
513), R25 (L–1, p. 149, 150), 348 (L–4,
p. 67-68)

Símbolos: 116 (XLIV–3, p. 553-555,
562-563, 571), 156 (XLV–4, p. 763-764,
773, 775), 186 (XLVI–3, p. 545-546,
548-549, 553), 189 (XLVI–4, p. 600,
602), R19 (XLVI–4, p. 755), 218
(XLVII–3, p. 421, 424), 247 (XLVIII–1,
p. 141-142), 259 (XLVIII–3, p. 478, 484,
500), 302 (XLIX–3, p. 553, 560, 570,
576)

Sincretismo: 114 (XLIV–3, p. 519, 524),
115 (XLIV–3, p. 546), 168 (XLVI–1, p.
220, 227), R17 (XLVI–3, p. 586), 271
(XLVIII–4, p. 761)

Sintaxis véase Gramática comparada y
general--Sintaxis

Sistema de cargos véase Función pública

Sistemas de cultivo: 177 (XLVI–2, p.
363-364, 367-368)

Sistemas de riego véase Riego

Sistemas médicos véase Atención médica

Situación social véase Condición social

Social organization véase Estructura
social

Socialización: 155 (XLV–4, p. 726, 737,
743)

Sociedad: 14 (XLII–2, p. 236-239, 242-
244, 250-251), R3 (XLII–3, p. 512-513)

Sociedades: 61 (XLIII–2, p. 321-324,
330, 332, 334-336), 74 (XLIII–3, p. 656),
R10 (XLV–2, p. 447, 450), 266 (XLVIII–
3, p. 639-642, 646-647), 289 (XLIX–2, p.
265-266), 314 (L–1, p. 20), 318 (L–1, p.
63-67, 69, 71, 73-74, 76, 79, 86, 91), 320
(L–1, p. 96, 100-102)

Sociedades: 327 (L–1, p.142-143)

Societies véase Sociedades

Sodi, Demetrio véase Índice de autores
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Solución de conflictos: 290 (XLIX–2, p.
279, 288)

State véase Estado

Subirana véase Índice de autores

Suelo véase Suelos

Suelos: 59 (XLIII–2, p. 261-262, 264,
273, 279, 281, 283, 286-289, 292-293)

Sufijos véase Gramática comparada y
general-- Sufijos y Prefijos

Superación comunitaria véase Desarrollo
de la comunidad

T

Tecnología: 321 (L –1, p. 104), 326 (L–1,
p. 135-136)

Tecnología apropiada: 172 (XLVI–2, p.
276-279), 176 (XLVI–2, p. 357), 178
(XLVI–2, p. 380-382, 395)

Tecnología apropiada: 170 (XLVI–2, p.
262)

Tecnología tradicional véase Tecnología
apropiada

Tenencia de la tierra: 74 (XLIII–3, p. 657,
660-663, 666-670, 672-680), 111 (XLIV–
3, p. 462), 147 (XLV–3, p. 510-511), 268
(XLVIII–4, p. 672, 688), 275 (XLVIII–4,
p. 834), 294 (XLIX–2, p. 381, 386)

Teología: 94 (XLIV–1, p. 192-193, 197)

Tercer mundo véase Países en desarrollo

Terras indígenas véase Tenencia de la
tierra

Territorio véase Uso de la tierra

Textiles véase Artesanías textiles

Textos: 129 (XLIV–4, p. 769, 776), 138
(XLV–2, p. 277, 280, 288, 296, 301-302),
238 (XLVII–4, p. 672), 269 (XLVIII–4,
p. 703-705, 709-711, 713-714, 717), R24
(XLVIII–4, p. 837, 839-840)

Tierras véase Uso de la tierra

Tierras comunales véase Ejidos

Titles for the land véase Escrituras de
propiedad de tierras

Títulos de propiedad véase Escrituras de
propiedad de tierras

Torres de Arauz, Reina véase Índice de
autores

Trabajo: 60 (XLIII–2, p. 303-306, 313,
315)

Tradición (teología): 115 (XLIV–3, p.
544-545, 547-548)

Tradición oral: 46 (XLIII–1, p. 58, 59),
117 (XLIV–3, p. 575), 119 (XLIV–4, p.
617), 122 (XLIV–4, p. 654), 261
(XLVIII–3, p. 536), 269 (XLVIII–4, p.
697, 715), 271 (XLVIII–4, p. 753), R26
(L–1, p. 158)
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Tradición religiosa véase Tradición
(teología)

Tradition véase Usos y costumbres

Trajes véase Prendas de vestir

Transculturación véase Aculturación

Tránsito local: 54 (XLIII–1, p. 207)

Trata de esclavos: 53 (XLIII–1, p. 190-
195, 201, 203), 203 (XLVII–1, p. 140-
142, 144, 146-147, 163), 249 (XLVIII–2,
p. 229-231), 252 (XLVIII–2, p. 323-325)

Trata de esclavos: 142 (XLV–2, p. 394,
399, 401, 403, 412, 416)

Tratados: 134 (XLV–1, p. 203, 208, 212),

Tribunales: 7 (XLII–1, p. 100-104, 108,
114-115)

Tribus: 118 (XLIV–3, p. 597, 599-608,
610), 143 (XLV–2, p. 428, 432, 434,
440), 169 (XLVI–1, p. 247), 299 (XLIX–
3, p. 440-441, 445, 448, 451, 455-456,
459)

U

Urbanización: 149 (XLV–3, p. 580, 582,
588, 590, 592)

Uso de la tierra: 174 (XLVI–2, p. 335,
341)

Uso de la tierra: 10 (XLII–1, p. 174-176,
184, 186), 43 (XLIII–1, p. 16-17)

Uso de la tierra: 60 (XLIII–2, p. 302-306,
310)

Usos y costumbres: 6 (XLII–1, p. 94, 97),
93 (XLIV–1, p. 184)

Usos y costumbres: 200 (XLVII–1, p. 79,
87, 91)

Uxoricidio: 152 (XLV–4, p. 647, 651,
653, 662)

V

Verbo: 50 (XLIII–1, p. 147-153), 51
(XLIII–1, p. 155-169)

Versificación 124 (XLIV–4, p. 683-685,
699-700)

Vía de comunicación véase Tránsito local

Viajero véase Viajeros

Viajeros: 30 (XLII–3, p. 455-460, 465)

Vientos: 49 (XLIII–1, p. 128-130, 132-
137, 143-145)

Violencia: 284 (XLIX–1, p. 172-176,
178, 187)

Virreinato: 141 (XLV–2, p. 369, 372,
373, 380-382, 386)

Virreinato: 136 (XLV–2, p. 256)

Virreynato véase Virreinato

Vivienda: 14 (XLII–2, p. 243, 248)
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Vocabulario: 124 (XLIV–4, p. 685), R24
(XLVIII–4, p. 838)

W

Women véase Mujeres

Y

Yajé véase Ayahuasca

Z

Zaki véase Alma

Zonas de cultivo: 173 (XLVI–2, p. 324)

Zonas fronterizas: 93 (XLIV–1, p. 184)
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3.3.4 Indice de grupos étnicos

A

Abipón: 299 (XLIX–3, p. 439-443)

Acaguayo: 236 (XLVII–4, p. 662)

Acateco véase Akatek

Acawai: 316 (L–1, p. 46)

Acawai: 65 (XLIII–3, p. 440), 66 (XLIII–
3, p. 445-456, 458-466, 471-473, 475-
477, 479-484, 486-487, 490-494, 496,
501), 67 (XLIII–3, p. 519, 521), 77
(XLIII–4, p. 732-734, 741, 744-747, 768),
252 (XLVIII–2, p. 329, 334-340), 253
(XLVIII–2, p. 367)

Acawai: 66 (XLIII–3, p. 453)

Acawai: 252 (XLVIII–2, p. 340)

Achagua: 236 (XLVII–4, p. 662)

Aché véase Guayakí

Aché-guayaqui véase Guayakí

Achuales: 80 (XLIII–4, p. 848)

Achuales: R2 (XLII–3, p. 506), 60
(XLIII–2, p. 299-301, 303-304, 306-307,
309-310, 312-314, 316-317), 70 (XLIII–
3, p. 574), 79 (XLIII–4, p. 797, 802, 807-
808, 810-811, 820- 821), 80 (XLIII–4, p.
834), 91 (XLIV–1, p. 143), 242 (XLVIII–
1, p. 6), 244 (XLVIII–1, p. 27-30, 36-39,

41, 43-44, 48, 52-53, 56-62), 280 (XLIX–
1, p. 83)

Achuar véase Achuales

Adzanene véase Arawak

Agace véase Payagua

Aguano: 80 (XLIII–4, p. 845, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Aguaruna: 70 (XLIII–3, p. 579), 71
(XLIII–3, p. 586), 80 (XLIII–4, p. 830-
831, 843, 848), 285 (XLIX–1, p. 196),
293 (XLIX–2, p. 353, 355-367)

Aguaruna: 316 (L–1, p. 48-49)

Aguaruna-huambisa véase Aguaruna

Aimará véase Aymara

Akatek: 225 (XLVII–3, p. 531)

Akauaio véase Acawai

Akawaio véase Acawai

Akawis véase Acawai

Akuri véase Akurio

Akuriekare véase Akurio

Akurio: 242 (XLVIII–1, p. 5), 243
(XLVIII–1, p. 12-17, 19, 24, 26)
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Akurio: 243 (XLVIII–1, p. 12-13, 16, 18,
20, 23-24)

Akurio: 243 (XLVIII–1, p. 9)

Akuriyó: 243 (XLVIII–1, p. 9, 10-11, 26)

Alacaluf: 267 (XLVIII–4, p. 666, 668)

Alacaluf: 316 (L–1, p. 52)

Alacaluf: 267 (XLVIII–4, p. 666-667)

Algonquinos: 132 (XLV–1, p. 15-17, 20-
22, 74, 109), 133 (XLV–1, p. 186, 188)

Amahuaca: 70 (XLIII–3, p. 575), 80
(XLIII–4, p. 830-831, 843, 848), 81
(XLIII–4, p. 850, 865, 872), 82 (XLIII–4,
p. 878), 285 (XLIX–1, p. 196, 209), 351
(L– 4, p. 165)

Amarakaeri: 80 (XLIII–4, p. 828, 830-
831, 842, 848), 85 (XLIV–1, p. 25-26, 29,
30-44, 46-48), 285 (XLIX–1, p. 196), 351
(L– 4, p. 165, 191)

Amaripa: 252 (XLVIII–2, p. 326)

Amuesha: 35 (XLII–4, p. 535), 40 (XLII–
4, p. 651-653, 656-670, 673-677, 679-
683, 685-686), 70 (XLIII–3, p. 583), 71
(XLIII–3, p. 586, 596-597), 80 (XLIII–4,
p. 824, 829-832, 835, 842, 848), 220
(XLVII–3, p. 439), 285 (XLIX–1, p.
196), R31 (L–4, p. 323-324)

Amushcos véase Amuzgo (s)

Amuzgo (s): 230 (XLVII–4, p. 588, 592),
248 (XLVIII–1, p. 170, 173, 178, 206),
315 (L–1, p. 25), 331 (L–2-3, p. 28-29),
334 (L–2-3, p. 96), 335 (L–2-3, p. 127),
38 (L–2-3, p. 205-210), 339 (L–2-3, p.
215, 220), 340 (L–2-3, p. 260), 341 (L–2-
3, p. 279), 344 (L– 2-3, p. 344, 356-357,
363)

Amuzgo (s): 338 (L–2-3, p. 205)

Andoa: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Andoke véase Andoque

Andoque: 80 (XLIII–4, p. 842, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Andoque: 316 (L–1, p. 47)

Angaité: 297 (XLIX–3, p. 414), 299
(XLIX–3, p. 453-454), 316 (L–1, p. 53)

Anguteros: 159 (XLVI–1, p. 13)

Aoni ken véase Tehuelche

Aoyaque: 54(XLIII–1, p. 206)

Apaches: 135 (XLV–1, p. 240), 145
(XLV–3, p. 467, 469, 473-477, 482)

Apaches lipan véase Lipanes

Apalai: 243 (XLVIII–1, p. 10)

Apapocuva: 300 (XLIX–3, p. 505)

Apapokuva véase Apapocuva
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Arabela: 80 (XLIII–4, p. 845, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Araona: 219 (XLVII–3, p. 428, 432, 433)

Arapahos: 145 (XLV–3, p. 473), 248
(XLVIII–1, p. 171, 181, 183, 206)

Arara: 208 (XLVII–2, p. 242)

Arasaeri: 351 (L– 4, p. 165)

Arasaeri: 80 (XLIII–4, p. 842, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Arasairi véase Arasaeri

Arauaco-Baure: 316 (L–1, p. 49)

Arauacos véase Taino

Araucano véase Mapuche

Arawak: 68 (XLIII–3, p. 537, 547, 552,
554), 77 (XLIII–4, p. 705, 709, 720, 722-
730, 754-755, 758, 762, 767, 780), 82
(XLIII–4, p. 879, 881-882), 86 (XLIV–1,
p. 51, 56, 57), 88 (XLIV–1, p. 50), 93
(XLIV–1, p. 183-185, 187-190), 113
(XLIV–3, p. 487-488), 249 (XLVIII–2, p.
229-230), 251 (XLVIII–2, p. 290), 252
(XLVIII–2, p. 324, 329-333, 342, 344,
352), 253 (XLVIII–2, p. 356), 254
(XLVIII–2, p. 377, 379, 381-384, 387-
390, 396-397), 255 (XLVIII–2, p. 417)

Arawak: 68 (XLIII–3, p. 537)

Arawak: 114 (XLIV–3, p. 519-520)

Arawak: 68 (XLIII–3, p. 537)

Arawak: 68 (XLIII–3, p. 537, 539, 541-
542, 544, 548)

Arawak: 68 (XLIII–3, p. 537, 539, 542)
Arawakos véase Arawak

Arawete: 300 (XLIX–3, p. 501)

Arecuna: 77 (XLIII–4, p. 723), 252
(XLVIII–2, p. 329, 334-335, 337-340)

Arecuna: 66 (XLIII–3, p. 445, 451, 491,
494), 77 (XLIII–4, p. 723, 732, 734, 741-
746, 751)

Arecuna: 120 (XLIV–4, p. 627)

Arecuna: 66 (XLIII–3, p. 445, 491), 77
(XLIII–4, p. 722, 731-732, 734, 741-743,
749, 751)

Arekena: 68 (XLIII–3, p. 552), 93
(XLIV–1, p. 188-190), 236 (XLVII–4, p.
662)

Arekena: 236 (XLVII–4, p. 658)

Arekuna véase Arecuna

Arhuaco: 311 (XLIX–4, p. 731)

Arhuaco: 284 (XLIX–1, p. 179, 186)

Arhuaco: 311 (XLIX–4, p. 729)

Aruá: 208 (XLVII–2, p. 241)

Aruaco véase Arhuaco

Ashaninca: 285 (XLIX–1, p. 209)
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Ashaninca: 70 (XLIII–3, p. 579)

Ashaninca: 351 (L– 4, p. 162, 191)

Ashaninga véase Ashaninca

Ashaninka véase Ashaninca

Ashluslay: 299 (XLIX–3, p. 459)

Ashluslay: 217 (XLVII–3, p. 413), 299
(XLIX–3, p. 459-460), 316 (L–1, p. 52-
53)

Ashluslay: 297 (XLIX–3, p. 414), 301
(XLIX–3, p. 510, 511-516, 518-521, 525-
531, 533-540, 543), 316 (L–1, p. 53)

Ashluslay: 219 (XLVII–3, p. 427, 433),
220 (XLVII–3, p. 441), 291 (XLIX–2, p.
309), 297 (XLIX–3, p. 414), 299 (XLIX–
3, p. 461), 301 (XLIX–3, p. 516, 520)

Assiniboine: 132 (XLV–1, p. 23-24, 30)

Atacameño: 267 (XLVIII–4, p. 666), 271
(XLVIII–4, p. 754, 756, 759, 761, 770),
316 (L–1, p. 52)

Atacameño: 316 (L–1, p. 52)

Atacameño: 267 (XLVIII–4, p. 666)

Atikamekw: 132 (XLV–1, p. 145)

Atoari véase Atorai

Atorai: 252 (XLVIII–2, p. 326, 344)

Atorai: 252 (XLVIII–2, p. 326, 340)

Atticamegs: 132 (XLV–1, p. 22)

Attikamek véase Atikamekw

Atyrá: 299 (XLIX–3, p. 434, 462)

Auca véase Huao

Aushiri véase Huao

Avá-chiriguano véase Chiriguano

Ava-chiripá véase Chiripá

Avá-guaraní véase Chiripá

Avá-katú-eté: 297 (XLIX–3, p. 409, 414),
300 (XLIX–3, p. 505)

Awá véase Cuaiquer

Axé-guayakí véase Guayakí

Aymara: 15 (XLII–2, p. 255, 258, 268),
19 (XLII–2, p. 304), R2 (XLII–3, p. 506,
508-509), R4 ((XLIII–2, p. 401, 404-
406), R7 (XLIII–3, p. 683), 82 (XLIII–4,
p. 879-880, 883, 888), 155 (XLV–4, p.
728-731), 158 (XLVI–1, p. 7), R15
(XLVI–1, p. 253), 217 (XLVII–3, p.
413), 219 (XLVII–3, p. 425), 220
(XLVII–3, p. 437, 440, 442, 445-446),
245 (XLVIII–1, p. 110), 262 (XLVIII–3,
p. 551), 267 (XLVIII–4, p. 668), 268
(XLVIII–4, p. 670), 282 (XLIX–1, p.
140, 142), 294 (XLIX–2, p. 388), 297
(XLIX–3, p. 410), 240 (L–2-3, p. 260)

Aymara: 267 (XLVIII–4, p. 666-667),
315 (L–1, p. 23, 32-34, 37), 316 (L–1, p.
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49-50, 52), 317 (L–1, p. 62), 318 (L–1, p.
84), 347 (L–4, p. 39, 46), 353 (L– 4, p.
231, 243)

Ayoeo véase Moros

Ayoréo véase Moros

Ayoréode véase Moros

Ayoweo véase Moros

Ayú véase Mixes

Ayuuk véase Mixes

Aztecas: 157 (XLV–4, p. 787), 257
(XLVIII–2, p. 448), 311 (XLIX–4, p.
732, 734), 315 (L–1, p. 22), 334 (L–2-3,
p. 98), 338 (L–2-3, p. 207), 344 (L– 2-3,
p. 354), 347 (L–4, p. 36), 353 (L– 4, p.
267)

Aztecas: 138 (XLV–2, p. 287), 185
(XLVI–3, p. 534), 195 (XLVI–4, p. 740),
231 (XLVII–4, p. 607), 259 (XLVIII–3,
p. 494-497), 282 (XLIX–1, p. 139), 315
(L–1, p. 22), 336 (L– 2-3, p. 157)

B

Baniva véase Baniwa

Baniwa: 68 (XLIII–3, p. 537, 545, 552),
77 (XLIII–4, p. 724-728), 93 (XLIV–1, p.
183, 188-190)

Baniwa: 236 (XLVII–4, p. 657, 662)

Barasana: 120 (XLIV–4, p. 631), 159
(XLVI–1, p. 35, 37), 263 (XLVIII–3, p.
573, 591, 594)

Baré: 68 (XLIII–3, p. 552), 77 (XLIII–4,
p. 725, 727-728), 78 (XLIII–4, p. 787-
788), 236 (XLVII–4, p. 657-658, 662)

Barí véase Motilon

Barotsi véase Lozi

Batere-Mawe: 317 (L–1, p. 56)

Bauré: 219 (XLVII–3, p. 427, 433)

Bemba : 266 (XLVIII–3, p. 635)

Bereberes: 277 (XLIX–1, p.13)

Betoye : 316 (L–1, p. 46)

Black caribs véase Garífuna (s)

Bocota : 223 (XLVII–3, p. 499-500), 224
(XLVII–3, p. 522), 316 (L–1, p. 42)

Bora: 80 (XLIII–4, p. 828, 830, 842,
848), 159 (XLVI–1, p. 18), 285 (XLIX–1,
p. 196, 200), 316 (L–1, p. 47)

Bororo: 221 (XLVII–3, p. 458)

Boruca: 41 (XLIII–1, p. 5, 6), 223
(XLVII–3, p. 490-491, 493-495, 500,
502-505, 510, 512), 224 (XLVII–3, p.
521), 316 (L–1, p. 42)

Boruca: 223 (XLVII–3, p. 492)
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Brasis: 143 (XLV–2, p. 427-428, 431-
434, 436, 439, 441-442, 445)

Bretones: 277 (XLIX–1, p.13)

Bribri: 41 (XLIII–1, p. 5), 44 (XLIII–1, p.
26, 29-30), 45 (XLIII–1, p. 46), 46
(XLIII–1, p. 58, 60), 47 (XLIII–1, p. 88-
89, 91), 49 (XLIII–1, p. 128, 133, 138),
51 (XLIII–1, p. 155-158, 167-169), 52
(XLIII–1, p. 170, 173, 179-181, 184-186),
R10 (XLV–2, p. 450, 453), 223 (XLVII–
3, p. 491-493, 498-499, 502-504, 510),
224 (XLVII–3, p. 521), 316 (L–1, p. 42)

Brunca véase Boruca

C

Cabécar: 41 (XLIII–1, p. 5, 6), 43
(XLIII–1, p. 15, 17-18, 22, 24), 45
(XLIII–1, p. 46), 46 (XLIII–1, p. 57-60,
63-65, 67, 84, 86), 47 (XLIII–1, p. 88-89,
91-93), 49 (XLIII–1, p. 128), 50 (XLIII–
1, p. 147-148, 151, 153-154), 51 (XLIII–
1, p. 157), 54 (XLIII–1, p. 205, 207, 209,
213), 223 (XLVII–3, p. 491-493, 498-
499, 502-504, 510), 224 (XLVII–3, p.
521), 316 (L–1, p. 42)

Cabécar: 43 (XLIII–1, p. 15, 17-18, 22,
24)

Caddos: 145 (XLV–3, p. 467, 468)

Caduveo: 299 (XLIX–3, p. 435, 438-439,
457), 302 (XLIX–3, p. 547, 549-550, 568,
577)

Cahita: 354 (L–4, p. 318)

Cahuarano: 80 (XLIII–4, p. 827, 845)

Caiapós véase Cayapo

Caitpotorade véase Zamucos

Cakchiquel (es): 281(XLIX–1, p. 104),
315 (L–1, p. 26, 29), 353 (L– 4, p. 231)

Callinago véase Caribes isleños

Calusa: 255 (XLVIII–2, p. 409)

Campa: 80 (XLIII–4, p. 824, 830, 832,
837, 842, 848), 184 (XLVI–3, p. 510,
513), 191 (XLVI–4, p. 647)

Campa asháninca: 316 (L–1, p. 48)

Camsa: 166 (XLVI–1, p. 163-167, 169,
171-173, 176, 178, 181, 184), 316 (L–1,
p. 46)

Camsa: 284 (XLIX–1, p. 180)

Candoshi: 80 (XLIII–4, p. 827-828, 832-
833, 843, 848), 285 (XLIX–1, p. 196)

Canelo: 280 (XLIX–1, p. 83)

Canichana: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)

Canjobales véase Kanjobal

Capanahua: 80 (XLIII–4, p. 843, 848), 81
(XLIII–4, p. 852, 869, 872), 285 (XLIX–
1, p. 196)

Carib véase Caribe (s)
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Caribe(s): 20 (XLII–2, p. 323, 332), 48
(XLIII–1, p. 118), 77 (XLIII–4, p. 705,
709, 711, 715-716, 718, 721-724, 729-
733, 737, 744, 748, 754-755, 757, 759-
760, 762-763, 767-768, 780), 113
(XLIV–3, p. 486, 487-488, 492-495, 504,
513), 114 (XLIV–3, p. 519-520), 120
(XLIV–4, p. 623, 634), 203 (XLVII–1, p.
143-146, 150-152, 154-156, 158-159,
161-162), 236 (XLVII–4, p. 658-659),
249 (XLVIII–2, p. 229-231), 250
(XLVIII–2, p. 241), 251 (XLVIII–2, p.
283-284, 286, 289-291, 295, 297, 301,
303-305, 307-308, 310-311, 313-314,
317-319), 252 (XLVIII–2, p. 323-325,
328-334), 254 (XLVIII–2, p. 401), 255
(XLVIII–2, p. 404, 408), 257 (XLVIII–2,
p. 457-458), 316 (L–1, p. 40, 43), 350 (L–
4, p. 129)

Caribe (s): 66 (XLIII–3, p. 448, 492, 494,
501), 60 (XLIII–3, p. 540), 199 (XLVII–
1, p. 34, 54-55, 58), 201 (XLVII–1, p.
103), 203 (XLVII–1, p. 166-167), 204
(XLVII–1, p. 169), 251 (XLVIII–2, p.
320-321), 252 (XLVIII–2, p. 351-352),
254 (XLVIII–2, p. 377, 378-394, 396-
398), 255 (XLVIII–2, p. 417)

Caribe (s): 222 (XLVII–3, p. 482, 484,
486), 254 (XLVIII–2, p. 378, 387-388,
398)

Caribe (s): 243 (XLVIII–1, p. 15, 25),
257 (XLVIII–2, p. 457-458), 263
(XLVIII–3, p. 574, 590, 592-596, 598,
600, 604)

Caribe (s): 66 (XLIII–3, p. 448), 67
(XLIII–3, p. 525), 236 (XLVII–4, p. 658,
662), 237 (XLVII–4, p. 664), 292

(XLIX–2, p. 325, 340-341), 316 (L–1, p.
46)

Caribe (s): 67 (XLIII–3, p. 519)

Caribes isleños: 251 (XLVIII–2, p. 283-
284, 286, 290-291, 303-304, 309-310,
315)

Caribes isleños: 251 (XLVIII–2, p. 283)

Caribes negros véase Garífuna (s)

Carijonas: 159 (XLVI–1, p. 17-18)

Cario: 299 (XLIX–3, p. 447, 466-468,
472)

Carrier: 132 (XLV–1, p. 146)

Cashibo: 80 (XLIII–4, p. 824-825, 827-
828, 830, 843, 848), 81 (XLIII–4, p. 852-
854, 866, 869-870, 872)

Cashinahua véase Cashinawa

Cashinawa: 80 (XLIII–4, p. 830-831, 843,
848), 81 (XLIII–4, p. 855-857, 865, 869-
870, 872), 285 (XLIX–1, p. 196)

Cashinawa: 168 (XLVI–1, p. 220)

Cavineño: 219 (XLVII–3, p. 427, 433),
220 (XLVII–3, p. 448)

Caxinawa véase Cashinawa

Cayapas: 159 (XLVI–1, p. 17, 26), 163
(XLVI–1, p. 124)

Cayapas: 280 (XLIX–1, p. 82)
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Cayapo: 142 (XLV–2, p. 415)

Cayapo: 221 (XLVII–3, p. 458)

Cayuga: 132 (XLV–1, p. 19), 157 (XLV–
4, p. 789)

Cayuvava: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)

Cerekons: 66 (XLIII–3, p. 448) véase
también Serekong

Chachi véase Cayapas

Chacobo: 81 (XLIII–4, p. 857, 869, 873),
82 (XLIII–4, p. 884), 219 (XLVII–3, p.
428, 431-433), 220 (XLVII–3, p. 448)

Chaguanaco-chiriguano véase Chiriguano

Chaima: 236 (XLVII–4, p. 659, 662)

Chamacoco: 297 (XLIX–3, p. 414), 299
(XLIX–3, p. 456-458), 302 (XLIX–3, p.
546-548, 550-552, 563-564, 571, 576-
577, 580) Yshyr (autodenominación)

Chamacoco: 299 (XLIX–3, p. 457)

Chamacoco: 302 (XLIX–3, p. 545, 547,
549-551, 553-554, 565, 570-574, 576-
577, 580)

Chamacoco: 299 (XLIX–3, p. 456-457)

Chamacoco: 299 (XLIX–3, p. 454)

Chamacoco: 299 (XLIX–3, p. 456)

Chamacoco: 299 (XLIX–3, p. 456-458)

Chamicuro: 80 (XLIII–4, p. 842, 848),
285 (XLIX–1, p. 196)

Chamulas véase Tzotzil

Chané: 217 (XLVII–3, p. 413), 220
(XLVII–3, p. 441), 299 (XLIX–3, p. 431,
434, 438, 448, 451, 454, 459-460, 462-
463)

Changuinas: 54(XLIII–1, p. 206)

Chapacuran: 82 (XLIII–4, p. 879)

Chaqueños: 184 (XLVI–3, p. 508, 510),
304 (XLIX–3, p. 611-612, 614)

Chaqués: 48 (XLIII–1, p. 119)

Charma: 120 (XLIV–4, p. 628)

Charrúa: 299 (XLIX–3, p. 476)

Chatina véase Chatino (s)

Chatino (s): 230 (XLVII–4, p. 592, 594),
315 (L–1, p. 25), 331 (L–2-3, p. 29), 338
(L–2-3, p. 207), 339 (L–2-3, p. 215, 220),
240 (L–2-3, p. 260), 341 (L–2-3, p. 279),
342 (L–2-3, p. 303), 343 (L–2-3, p. 311,
316, 325-326, 338-341), 344 (L– 2-3, p.
344, 357, 363), R28 (L–2-3, p. 367)

Chatino (s): 343 (L–2-3, p. 317), 344 (L–
2-3, p. 357)

Chavarana: 299 (XLIX–3, p. 461-462,
464)

Chavarana- chane: 299 (XLIX–3, p. 454)



218

Chaya huita: 80 (XLIII–4, p. 842, 848),
285 (XLIX–1, p. 196)

Cherokee: 133 (XLV–1, p. 186)

Cherokee: 135 (XLV–1, p. 240)

Cheroqui véase Cherokee

Cheyenne: 316 (L–1, p. 39)

Chibcha: 316 (L–1, p. 40, 42)

Chichimecas: 138 (XLV–2, p. 287), 148
(XLV–3, p. 527, 529), R12 (XLV–3, p.
610), 180 (XLVI–3, p. 418), 195 (XLVI–
4, p. 737-740), 248 (XLVIII–1, p. 171,
206)

Chimalapas véase Zoques

Chimane: 219 (XLVII–3, p. 428,433)

Chinantec véase Chinantecos

Chinanteca véase Chinantecos

Chinantecos: 62 (XLIII–2, p. 344, 346-
347, 360), 95 (XLIV–1, p. 202-204), 184
(XLVI–3, p. 510), 230 (XLVII–4, p.
592), 331 (L–2-3, p. 28, 34), 332 (L–2-3,
p. 36, 38, 40, 62), 333 (L– 2-3, p. 64, 67,
73-74, 89, 92), 336 (L– 2-3, p. 152, 153-
155, 157, 158-170, 172, 175-176, 178-
183), 337 (L–2-3, p. 191), 339 (L–2-3, p.
215, 220), 341 (L–2-3, p. 279, 281), 342
(L–2-3, p. 303), 343 (L–2-3, p. 311), 344
(L– 2-3, p. 344, 349)

Chinantecos: 62 (XLIII–2, p. 362), 333
(L– 2-3, p. 92), 344 (L– 2-3, p. 363)

Chinantecos: 230 (XLVII–4, p. 594), 315
(L–1, p. 25), 331 (L–2-3, p. 28), 336 (L–
2-3, p. 151-153, 158-160, 164, 167-169,
180-181), 343 (L–2-3, p. 338), 344 (L– 2-
3, p. 351)

Chipaya: 48 (XLIII–1, p. 119)

Chipewas véase Ojibwa

Chipewyan: 135 (XLV–1, p. 244)

Chipewyan: 135 (XLV–1, p. 240)

Chiquitanovéase Chiquito

Chiquito: 219 (XLVII–3, p. 431), 220
(XLVII–3, p. 443), 299 (XLIX–3, p. 455-
456)

Chiquito: 219 (XLVII–3, p. 427, 433),
220 (XLVII–3, p. 438, 449), 316 (L–1, p.
49)

Chiriguano: 219 (XLVII–3, p. 427), 220
(XLVII–3, p. 436, 441, 446), 245
(XLVIII–1, p. 67, 84, 103-104, 125), 297
(XLIX–3, p. 410), 299 (XLIX–3, p. 442,
455, 460-461, 469), 300 (XLIX–3, p.
499), 304 (XLIX–3, p. 616)

Chiriguano: 300 (XLIX–3, p. 491)

Chiriguano: 217 (XLVII–3, p. 413), 316
(L–1, p. 52)

Chiriguano: 316 (L–1, p. 49)
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Chiriguano-guaraní véase Chiriguano

Chiripá: 298 (XLIX–3, p. 425), 304
(XLIX–3, p. 614, 616)

Chiripá: 61(XLIII–2, p. 338), 297
(XLIX–3, p. 409, 414), 298 (XLIX–3, p.
421, 428), R26 (L–1, p. 157)

Chiripá: 61(XLIII–2, p. 327-328), 219
(XLVII–3, p. 427, 433), 220 (XLVII–3,
p. 438, 441, 443, 445), 316 (L–1, p. 53)

Chiripá: 61(XLIII–2, p. 327)

Chiripá: 61(XLIII–2, p. 327)

Chirripó véase Cabécar

Chocho véase Chocholtecas

Chocholtecas: 230 (XLVII–4, p. 592),
334 (L–2-3, p. 96-97), 344 (L– 2-3, p.
344)

Chocholtecas: 230 (XLVII–4, p. 592),
338 (L–2-3, p. 207), 344 (L– 2-3, p. 360-
361, 363)

Chocho-popoluca: 315 (L–1, p. 25)

Chochotelcos: 335 (L–2-3, p. 127)

Choco: 25 (XLII–2, p. 367), 232 (XLVII–
4, p. 616), 316 (L–1, p. 42)

Chol: 3 (XLII–1, p. 35-36, 44, 46), 230
(XLVII–4, p. 583, 600-601), 239
(XLVII–4, p. 680), 315 (L–1, p. 25)

Chontal (es): 230 (XLVII–4, p. 592-593,
600), 315 (L–1, p. 25), 331 (L–2-3, p.
29), 339 (L–2-3, p. 220), 240 (L–2-3, p.
260), 342 (L–2-3, p. 303), 343 (L–2-3, p.
316-317, 325-326, 338-340), 344 (L– 2-3,
p. 344, 357-358, 363)

Chorote véase Chorotí

Chorotega: 223 (XLVII–3, p. 491-492,
501-504), 316 (L–1, p. 42)

Chorotí: 217 (XLVII–3, p. 413), 298
(XLIX–3, p. 423), 299 (XLIX–3, p. 459-
461)

Chorotí: 301 (XLIX–3, p. 509, 522, 528)

Chorti: 108 (XLIV–3, p. 421), 109
(XLIV–3, p. 426-427, 435), 316 (L–1, p.
41)

Chorti: 109 (XLIV–3, p. 425), 110
(XLIV–3, p. 451)

Chortíes véase Chorti

Chuj: 248 (XLVIII–1, p. 181)

Chulupí véase Ashluslay

Churapa: 219 (XLVII–3, p. 427, 433)

Ciboney véase Siboney

Cinta larga: 208 (XLVII–2, p. 241-242)

Cocama: 242 (XLVIII–1, p. 6), 246
(XLVIII–1, p. 127-129, 134-136, 138),
R21 (XLVIII–1, p. 211)
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Cocama: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 285
(XLIX–1, p. 196), 316 (L–1, p. 48)

Cocama-cocamilla véase Cocama

Cochaboth véase Macá

Cochimí: 230 (XLVII–4, p. 582, 599),
315 (L–1, p. 26)

Cocopa: 230 (XLVII–4, p. 582, 599), 315
(L–1, p. 26)

Cocopa: 230 (XLVII–4, p. 582)

Cofán: 69 (XLIII–3, p. 556, 560, 564,
566, 568), 79 (XLIII–4, p. 797, 804, 813,
820-821), 280 (XLIX–1, p. 83)

Cofán: 79 (XLIII–4, p. 813), 163 (XLVI–
1, p. 118, 122)

Cofán: 162 (XLVI–1, p. 105)

Cofán: 166 (XLVI–1, p. 166)

Cofanes véase Cofán

Coguis véase Kagaba

Colla: 217 (XLVII–3, p. 413), 316 (L–1,
p. 52)

Colorados véase Colorados (Ecuador)

Colorados (Ecuador): 159 (XLVI–1, p.
17, 26), 163 (XLVI–1, p. 124)

Colorados (Ecuador): 280 (XLIX–1, p.
82)

Colotecos: 148 (XLV–3, p. 530)

Comanches: 145 (XLV–3, p. 468-469,
472-473, 476-480, 482)

Comanches: 145 (XLV–3, p. 483)

Commanchees véase Comanches

Congos: 20 (XLII–2, p. 316)

Conibo véase Shipibo-Conibo

Coras: 148 (XLV–3, p. 522-523, 529,
544), 184 (XLVI–3, p. 515), 230
(XLVII–4, p. 589, 591), 315 (L–1, p. 26)

Coreguaje: 159 (XLVI–1, p. 13, 20)

Corsos: 277 (XLIX–1, p.13)

Creek: 132 (XLV–1, p. 23-24, 30, 53-54,
56-58, 68, 75, 91, 131-133, 135-139, 147,
168, 170, 176), 134 (XLV–1, p. 209,
213), 135 (XLV–1, p. 233, 240, 244), 197
(XLVII–1, p. 14), 200 (XLVII–1, p. 83)

Creek Seminole: 135 (XLV–1, p. 240,
244)

Creol: 349 (L–4, p. 93, 103)

Cuaiquer: 280 (XLIX–1, p. 82)

Cubeo: 68 (XLIII–3, p. 549), 79 (XLIII–
4, p. 802), 86 (XLIV–1, p. 56-57, 65-66,
72, 77)

Cubeo: 78 (XLIII–4, p. 786-787), 159
(XLVI–1, p. 17)
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Cucapá véase Cocopa

Cuchaticas: 145 (XLV–3, p. 479)

Cuicatecas véase Cuicatecos

Cuicatecos: 101 (XLIV–2, p. 290), 230
(XLVII–4, p. 592), 315 (L–1, p. 25), 332
(L–2-3, p. 62), 333 (L– 2-3, p. 64, 67),
338 (L–2-3, p. 206-207), 342 (L–2-3, p.
303), 344 (L– 2-3, p. 344, 352-353)

Cuicatecos: 334 (L–2-3, p. 96), 343 (L–2-
3, p. 338)

Cujareño: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Culina: 80 (XLIII–4, p. 842, 848), 81
(XLIII–4, p. 870), 285 (XLIX–1, p. 196)

Cumsa véase Atacameño

Cuna (s): 25 (XLII–2, p. 367), R7
(XLIII–3, p. 683), 113 (XLIV–3, p. 503),
316 (L–1, p. 42), 348 (L–4, p. 85), 350
(L– 4, p. 117, 120, 124, 127, 129-130,
132-135, 143, 148-150)

Cuna (s): 232 (XLVII– 4, p. 616, 618),
233 (XLVII–4, p. 627-628), R23
(XLVIII–3, p. 655), 279 (XLIX–1, p. 59,
71), 288 (XLIX–2, p. 255), 318 (L–1, p.
79)

Cunsa véase Atacameño

Curacas: 139 (XLV–2, p. 310-314, 316-
317, 319-320, 322-327, 329-333, 340),
141 (XLV–2, p. 369), 166 (XLVI–1, p.

174-177, 179-180, 184, 186), 311
(XLIX–4, p. 731)

Curripaco: 68 (XLIII–3, p. 549), 93
(XLIV–1, p. 183, 187-188, 190), 236
(XLVII–4, p. 662)

Curripaco: 68 (XLIII–3, p. 538-541, 544-
545, 549-554), 93 (XLIV–1, p. 183-185,
187-189)

D

Dakotas: 132 (XLV–1, p. 46), 133 (XLV–
1, p. 186), 135 (XLV–1, p. 240, 244)

Dakotas: 157 (XLV–4, p. 793-797, 801)

Delawares: 132 (XLV–1, p. 27, 29)

Dene véase Chipewyan

Desana: 86 (XLIV–1, p. 79), 159 (XLVI–
1, p. 37), 167 (XLVI–1, p. 208-209), 263
(XLVIII–3, p. 573, 591, 594)

Desana: 78 (XLIII–4, p. 786-787)

Desano véase Desana

Diaguita: 217 (XLVII–3, p. 413), 316 (L–
1, p. 52)

Diaguito-calchaquí véase Diaguita

Diegueño: 248 (XLVIII–1, p. 171, 183,
206)

Dorace: 54(XLIII–1, p. 206)

Dorace: 54(XLIII–1, p. 206)
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Dorasque véase Dorace

Drío véase Trio

Dzauinai veáse Arawak

E

Ebitoso véase Chamacoco

Embera: 288 (XLIX–2, p. 255), 316 (L–1,
p. 46), 318 (L–1, p. 79)

Enacaga: 299 (XLIX–3, p. 435-436)

Enimagá: 299 (XLIX–3, p. 445-446)

Erie: 132 (XLV–1, p. 22)

Ese ' eja véase Ese ejja

Ese ejja: 351 (L– 4, p. 165)

Ese ejja: 351 (L– 4, p. 163)

Ese ejja: 80 (XLIII–4, p. 830-831, 844,
848), 82 (XLIII–4, p. 878, 884-885), 219
(XLVII–3, p. 428, 431, 433), 220
(XLVII–3, p. 448), 233 (XLVII–4, p.
642), 285 (XLIX–1, p. 196)

Ese ejja: 80 (XLIII–4, p. 848)

Ese'ejay véase Ese ejja

Esquimales: 132 (XLV–1, p. 8-9, 103,
105), 133 (XLV–1, p. 179-187, 189-191),
135 (XLV–1, p. 239), 316 (L–1, p. 38-
39), 353 (L– 4, p. 233-234), 354 (L–4, p.
296)

Esse'ejja véase Ese ejja

Evuevi-payagua véase Payagua

G

Galibí véase Caribe (s)

Garífona véase Garífuna (s)

Garífuna (s): 20 (XLII–2, p. 315, 332),
108 (XLIV–3, p. 421), 109 (XLIV–3, p.
425, 427, 431, 435, 440-442), 110
(XLIV–3, p. 450, 451), 113 (XLIV–3, p.
485-486, 489- 499, 501, 503-507, 509,
511, 513-516, 518), 114 (XLIV–3, p.
519-522, 524-525, 527, 535, 537, 542),
R10 (XLV–2, p. 448), 196 (XLVII–1, p.
5), 197 (XLVII–1, p. 9-10, 12, 17-18, 21-
22), 199 (XLVII–1, p. 34, 51, 62), 201
(XLVII–1, p. 97-104, 107, 113, 116,
118), 203 (XLVII–1, p. 145, 155, 157,
166-167), 249 (XLVIII–2, p. 231), 250
(XLVIII–2, p. 233-234, 238, 242, 244,
251, 253-254, 271, 278, 280-281), 251
(XLVIII–2, p. 290), 315 (L–1, p. 31), 316
(L–1, p. 41, 43)

Garífuna (s): 113 (XLIV–3, p. 518), R10
(XLV–2, p. 448), 197 (XLVII–1, p. 9,
12), 198 (XLVII–1, p. 23), 200 (XLVII–
1, p. 77), 250 (XLVIII–2, p. 280, 320-
321)

Garífuna (s): 109 (XLIV–3, p. 425), 110
(XLIV–3, p. 450), 113 (XLIV–3, p. 485-
486, 488-489, 491, 493-495, 497, 499,
500-507, 509, 513-514), 114 (XLIV–3, p.
519), R10 (XLV–2, p. 448, 449), 197
(XLVII–1, p. 22), 249 (XLVIII–2, p. 230-
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231), 251 (XLVIII–2, p. 290-291, 304-
305)

Garífuna (s): 349 (L–4, p. 93, 98)
Garífuna (s): 250 (XLVIII–2, p. 241, 243-
244, 251, 256-257, 259, 262, 281)

Garínagu véase Garífuna (s)

Gavião: 208 (XLVII–2, p. 241-242, 245)

Gilas: 145 (XLV–3, p. 470)

Guahibo: 67 (XLIII–3, p. 519), 77
(XLIII–4, p. 766-767), 120 (XLIV–4, p.
628)

Guahibo: 311 (XLIX–4, p. 731)

Guahibo: 84 (XLIV–1, p. 13), 86 (XLIV–
1, p. 66), 159 (XLVI–1, p. 12-13, 19),
316 (L–1, p. 46)

Guahivo véase Guahibo

Guaicas véase Waicas

Guajibo véase Guahibo

Guajiros véase Wayuú

Guambia véase Moguex

Guambiana véase Moguex

Guambiano véase Moguex

Guana: 297 (XLIX–3, p. 414)

Guanaca: 316 (L–1, p. 46)

Guanajatabeyes: 255 (XLVIII–2, p. 403)

Guanajos: 255 (XLVIII–2, p. 409)

Guanano: 78 (XLIII–4, p. 786-787)

Guarambarense: 299 (XLIX–3, p. 466,
469, 472-474)

Guaraní véase Guaraníes

Guaraní-chiriguayo: 291 (XLIX–2, p.
309)

Guaraníes: 91 (XLIV–1, p. 145), 184
(XLVI–3, p. 502, 504, 509-510), 210
(XLVII–2, p. 279-280), 220 (XLVII–3, p.
444, 449), 300 (XLIX–3, p. 503), 316 (L–
1, p. 53)

Guaraníes: 9 (XLII–1, p. 161), 61 (XLIII–
2, p. 320, 324, 328-329), 78 (XLIII–4, p.
785, 788), 82 (XLIII–4, p. 880, 885-886),
184 (XLVI–3, p. 513), 217 (XLVII–3, p.
413), 218 (XLVII–3, p. 423-424), 219
(XLVII–3, p. 431), 220 (XLVII–3, p.
435, 442-445), 245 (XLVIII–1, p. 67, 93,
99, 102-103, 120, 122, 125), 246
(XLVIII–1, p. 133), 272 (XLVIII–4, p.
779), 297 (XLIX–3, p. 408-411, 413-
414), 298 (XLIX–3, p. 422), 299 (XLIX–
3, p. 433, 447-448, 463-465, 467, 469-
488, 490), 300 (XLIX–3, p. 491-504,
507), 301 (XLIX–3, p. 516, 520), 303
(XLIX–3, p. 583-586, 598), 304 (XLIX–
3, p. 611-616, 619), 316 (L–1, p. 50, 53),
327 (L–1, p.142)

Guaraníes: 299 (XLIX–3, p. 433, 466,
472)
Guarañoca véase Moros
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Guarao véase Warao

Guarasug'we: 220 (XLVII–3, p. 441)
Guarayo: 219 (XLVII–3, p. 427, 430,
433), 220 (XLVII–3, p. 438, 441-444),
291 (XLIX–2, p. 309), 297 (XLIX–3, p.
414)

Guarayo: 220 (XLVII–3, p. 441)

Guarayú véase Guarayo

Guarequena véase Arekena

Guarijío: 230 (XLVII–4, p. 586, 597-
598), 315 (L–1, p. 26)

Guarijío: 230 (XLVII–4, p. 586, 598)

Guarijío: 230 (XLVII–4, p. 586)

Guataca: 255 (XLVIII–2, p. 409)

Guato: 302 (XLIX–3, p. 549)

Guatuso: 48 (XLIII–1, p. 97-100, 103,
105, 107, 109, 112-117, 119, 121, 123),
223 (XLVII–3, p. 490, 492-493, 498),
224 (XLVII–3, p. 522)

Guatuso: 223 (XLVII–3, p. 493, 502-505,
510), 224 (XLVII–3, p. 522), 316 (L–1, p.
42)

Guatuso: 41 (XLIII–1, p. 5-6), 223
(XLVII–3, p. 491)

Guayabere: 68 (XLIII–3, p. 549)

Guayakí: 299 (XLIX–3, p. 483), 304
(XLIX–3, p. 616)

Guayakí: 297 (XLIX–3, p. 415), 298
(XLIX–3, p. 425)

Guayakí: 297 (XLIX–3, p. 412, 414), 298
(XLIX–3, p. 422-423)

Guayakí: 302 (XLIX–3, p. 549, 552)

Guayakí: 297 (XLIX–3, p. 415)

Guayana: 299 (XLIX–3, p. 474, 476)

Guayaqui véase Guayakí

Guaycas véase Waicas

Guaycuru: 299 (XLIX–3, p. 431, 433-
434, 437, 441-442, 445, 448, 473)

Guaycuru: 82 (XLIII–4, p. 879)

Guaycuruan véase Guaycuru

Guaymí véase Guaymíes

Guaymí-bocota: 223 (XLVII–3, p. 491,
504), 316 (L–1, p. 42)

Guaymíes: 41 (XLIII–1, p. 5, 7), 54
(XLIII–1, p. 206), 55 (XLIII–1, p. 216-
220)

Guaymíes: 41 (XLIII–1, p. 6), 55 (XLIII–
1, p. 216-218, 221-225, 227), 77 (XLIII–
4, p. 708), R10 (XLV–2, p. 450), 223
(XLVII–3, p. 492-493, 499-500, 502-503,
513), 224 (XLVII–3, p. 522, 524), 232
(XLVII– 4, p. 616, 619), 233 (XLVII– 4,
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p. 627), XLIX–2, p. 255), 316 (L–1, p.
42), 318 (L–1, p. 79), 350 (L– 4, p. 120)

Guaymíes: 348 (L–4, p. 63-69, 71-73, 78-
84, 86, 92)

Guentusé: 299 (XLIX–3, p. 459)

Guisnay: 299 (XLIX–3, p. 459-460)

H

Haida: 132 (XLV–1, p. 146), 135 (XLV–
1, p. 234, 240)

Han: 277 (XLIX–1, p.14)

Harákmbut véase Mashco

Hibito: 80 (XLIII–4, p. 827, 845)

Hicaques véase Jicaque

Hishkaryana: 77 (XLIII–4, p. 759-762,
765-766)

Hñahñú véase Otomíes

Hohodene véase Arawak

Hopi: 86 (XLIV–1, p. 86), 157 (XLV–4,
p. 795, 801-802), 353 (L–4, p. 273-274)

Hoti: 77 (XLIII–4, p. 719-721, 736), 236
(XLVII–4, p. 662)

Huachipaeri véase Wachiperi

Huambisa: 79 (XLIII–4, p. 807-808), 80
(XLIII–4, p. 843, 848), 285 (XLIX–1, p.
196)

Huao: 79 (XLIII–4, p. 805-807, 813, 820-
821), 84 (XLIV–1, p. 12-13, 21), 163
(XLVI–1, p. 121), 316 (L–1, p. 48)

Huao: 316 (L–1, p. 48)

Huao: 69 (XLIII–3, p. 556, 560, 564, 566,
568), 280 (XLIX–1, p. 83)

Huao: 159 (XLVI–1, p. 33), 160 (XLVI–
1, p. 51, 56)

Huaorani véase Huao

Huarayo véase Ese ejja

Huastecos: 207 (XLVII–2, p. 234), 230
(XLVII–4, p. 602), 248 (XLVIII–1, p.
175), 315 (L–1, p. 25)

Huaves: 9 (XLII–1, p. 161), 36 (XLII–4,
p. 553), 98 (XLIV–2, p. 239), 99 (XLIV–
2, p. 261), 230 (XLVII–4, p. 592-593),
248 (XLVIII–1, p. 172, 206), 315 (L–1, p.
25), 337 (L–2-3, p. 197), 342 (L–2-3, p.
303), 344 (L– 2-3, p. 344, 359-360, 363)

Huetar: 223 (XLVII–3, p. 491-492, 500,
502-504), 316 (L–1, p. 42)

Huichol véase Huicholes

Huicholes: 36 (XLII–4, p. 553), 184
(XLVI–3, p. 515)

Huicholes: 148 (XLV–3, p. 522-523, 529,
544, 553-554, 569-571), 230 (XLVII–4,
p. 589, 592), 248 (XLVIII–1, p. 172,
206), 315 (L–1, p. 26)
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Huilliches: 193 (XLVI–4, p. 705), 267
(XLVIII–4, p. 666)

Huitoto véase Witoto

Huron (es) véase Wyandot

I

Ibos: 20 (XLII–2, p. 316)

Icache: 199 (XLVII–1, p. 66), 202
(XLVII–1, p. 124)

Icache: 199 (XLVII–1, p. 63)

Igbos: 284 (XLIX–1, p. 177)

Ignaciano véase Mojo (s)

Ignacio lorenzano véase Mojo (s)

Ijca véase Arhuaco

Imono: 299 (XLIX–3, p. 456)

Incas: 123 (XLIV–4, p. 677), 139 (XLV–
2, p. 310-311, 313-314, 316-318, 320-
321, 327-329, 331-332), 140 (XLV–2, p.
343, 349-350, 353), 141 (XLV–2, p. 378),
157 (XLV–4, p. 787), 168 (XLVI–1, p.
224), 174 (XLVI–2, p. 332, 334, 340,
342, 346), 193 (XLVI–4, p. 693), 257
(XLVIII–2, p. 448), 262 (XLVIII–3, p.
566), 294 (XLIX–2, p. 371), 346 (L–4, p.
29)

Incas: 139 (XLV–2, p. 321, 322-334)

Inganos véase Ingas

Ingariko véase Patamona

Ingas: 159 (XLVI–1, p. 18), 166 (XLVI–
1, p. 163-167, 169-173, 176-178, 181,
183-184), 316 (L–1, p. 47)

Ingas: 37 (XLII–4, p. 593, 596-597, 606),
316 (L–1, p. 46)

Inka véase Incas

Inuit: 132 (XLV–1, p. 7-8, 10-12, 72-79,
88, 102-103, 121, 129, 131, 133, 135-139,
141, 145, 148-150, 166, 168-169, 171,
176), 133 (XLV–1, p. 191), 134 (XLV–1,
p. 200, 209, 216), 135 (XLV–1, p. 238,
240), 316 (L–1, p. 38)

Iquito: 80 (XLIII–4, p. 845, 848), 88
(XLIV–1, p. 104), 167 (XLVI–1, p. 215),
242 (XLVIII–1, p. 6), 285 (XLIX–1, p.
196)

Iroqués: 132 (XLV–1, p. 15), 135 (XLV–
1, p. 233), 135 (XLV–1, p. 240)

Iroqués: 132 (XLV–1, p. 14-15, 19-22,
29), 133 (XLV–1, p. 186, 188), 157
(XLV–4, p. 789-790)

Iroqueses véase Iroqués

Isconahua: 80 (XLIII–4, p. 831, 844,
848), 81 (XLIII–4, p. 857-858, 873), 285
(XLIX–1, p. 196)

Ishír véase Chamacoco

Itatin véase Guaraníes

Itene: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)
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Itonama: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)

Ixcateco (s): 230 (XLVII–4, p. 592), 315
(L–1, p. 25), 334 (L–2-3, p. 96), 344 (L–
2-3, p. 344, 349)

Izoceño: 220 (XLVII–3, p. 437, 439, 441-
442, 444)

Izoceño-guaraní: 219 (XLVII–3, p. 427,
433), 220 (XLVII–3, p. 435-436, 438,
441-446)

J

Jebero: 80 (XLIII–4, p. 842, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Jíbaros : 79 (XLIII–4, p. 807-809, 820),
80 (XLIII–4, p. 832-834, 843, 848), 163
(XLVI–1, p. 118)

Jíbaros: 79 (XLIII–4, p. 807), 91 (XLIV–
1, p. 145-147, 149-150), 120 (XLIV–4, p.
626-627), 159 (XLVI–1, p. 14, 17, 26),
263 (XLVIII–3, p. 600), 316 (L–1, p. 48)

Jicaque: 108 (XLIV–3, p. 421), 109
(XLIV–3, p. 424-427, 430, 436-437), 110
(XLIV–3, p. 450-453, 455, 457-458), 112
(XLIV–3, p. 467, 484), 115 (XLIV–3, p.
544), 118 (XLIV–3, p. 589-592, 595-596,
599, 601, 604, 612)

Jicaque: 112 (XLIV–3, p. 471, 483)

Jicaque: 112 (XLIV–3, p. 467-472, 474-
475, 479-481, 483-484), 118 (XLIV–3, p.
601)

Jicaque: 115 (XLIV–3, p. 544), 118
(XLIV–3, p. 590-592, 595, 612), 316 (L–
1, p. 41)

Jicaque: 109 (XLIV–3, p. 425-426, 437)

Jicaque: 112 (XLIV–3, p. 469), 118
(XLIV–3, p. 589), 316 (L–1, p. 41)

Jicarillas: 145 (XLV–3, p. 474, 482-483)

Jívaros véase Jíbaros

Jora: 220 (XLVII–3, p. 441)

Jova: 230 (XLVII–4, p. 597)

Juchitecos: 337 (L–2-3, p. 189)

K

Kagaba: 284 (XLIX–1, p. 179)

Kagaba: 120 (XLIV–4, p. 627)

Kaingang: R2 (XLII–3, p. 506, 508, 510),
61 (XLIII–2, p. 320, 328-329, 333), 221
(XLVII–3, p. 458)

Kaingang: 299 (XLIX–3, p. 466-467,
475)

Kaingange véase Kaingang

Kaliña véase Caribe (s)

Kamarakoto: 66 (XLIII–3, p. 445, 491),
77 (XLIII–4, p. 732, 734, 741-743)

Kamia: 230 (XLVII–4, p. 582-583), 315
(L–1, p. 26)
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Kamsá véase Camsa

Kanjobal: 315 (L–1, p. 29)

Kanjobal: 318 (L–1, p. 72)

Kapon véase Patamona

Kapong véase Acawai

Karankawas: 145 (XLV–3, p. 467, 479)

Karijonas véase Carijonas

Kariña véase Caribe (s)

Kari'ñavéase Caribe (s)

Karipuna: 221 (XLVII–3, p. 458), 222
(XLVII–3, p. 482, 484-487)

Kashkihá: 299 (XLIX–3, p. 454)

Kashuyana: 77 (XLIII–4, p. 762-766)

Kayapo véase Cayapo

Kekchi: 196 (XLVII–1, p. 6), 197
(XLVII–1, p. 9-10, 14, 16-18, 21-22),
199 (XLVII–1, p. 54), 200 (XLVII–1, p.
78-79, 81-92, 94-95), 225 (XLVII–3, p.
532), 315 (L–1, p. 29, 31)

Kichwa Runa véase Quechuas

Kickapoo: 230 (XLVII–4, p. 583-584,
600), 231 (XLVII–4, p. 611), 315 (L–1, p.
26)

Kikapú véase Kickapoo

Kiliwa: 230 (XLVII–4, p. 582-583), 248
(XLVIII–1, p. 177), 315 (L–1, p. 26)
Kiowas: 145 (XLV–3, p. 473)

Kofan véase Cofán

Kofanes véase Cofán

Kogi véase Kagaba

Kubeo: 78 (XLIII–4, p. 786-787), 159
(XLVI–1, p. 17)

Kukapá véase Cocopa

Kumiai véase Kamia

Kuna véase Cuna

Kurdos: 277 (XLIX–1, p.13)

Kwakiutl: 132 (XLV–1, p. 82), 135
(XLV–1, p. 240)

Kwakiutl: 348 (L–4, p. 75)

L

Lacandón véase Lacandones

Lacandones: 315 (L–1, p. 26)

Layaná: 299 (XLIX–3, p. 454, 461-463)

Layaná: 299 (XLIX–3, p. 453)

Layana-chane véase Layaná

Leco: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)
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Lekwiltok: R29 (L–2-3, p. 369)

Lencas: 108 (XLIV–3, p. 421), 109
(XLIV–3, p. 424-428, 430, 435-436, 440,
443), 110 (XLIV–3, p. 448), 112 (XLIV–
3, p. 467-468, 483), 115 (XLIV–3, p.
543-546, 549-552), 316 (L–1, p. 41)

Lengua: 316 (L–1, p. 53)

Letuama véase Tanimuca-Retuama

Lipanes: 145 (XLV–3, p. 469, 474, 478-
480)

Lipanes: 145 (XLV–3, p. 477)

Lozi: 290 (XLIX–2, p. 275)

Lucayos: 255 (XLVIII–2, p. 409)

Lumbee: 350 (L– 4, p. 121)

Lupaqa: 139 (XLV–2, p. 325, 333)

M

Macá: 299 (XLIX–3, p. 431, 434, 437,
443-445, 459)

Macá: 299 (XLIX–3, p. 446, 459), 301
(XLIX–3, p. 522, 524, 527)

Macá: 297 (XLIX–3, p. 414)

Machicui véase Mascoi

Machiguenga: 80 (XLIII–4, p. 830, 842,
848), 83 (XLIV–1, p. 8), 88 (XLIV–1, p.
101-106, 108-109), 285 (XLIX–1, p. 196,

209), 316 (L–1, p. 48), 351 (L– 4, p. 162-
163, 165)

Maco: 77 (XLIII–4, p. 716-717, 724), 236
(XLVII–4, p. 662)

Macuna: 86 (XLIV–1, p. 65), 345 (L–4,
p. 6), 352 (L– 4, p. 194, 201, 203, 208,
216)

Macusi: 252 (XLVIII–2, p. 332, 340-345)

Macusi: 66 (XLIII–3, p. 445, 448-449,
454, 456, 473, 491), 77 (XLIII–4, p. 724,
731-732, 742-743, 745, 747-754, 758,
768)

Macusi: 252 (XLVIII–2, p. 329, 338)

Macusi: 74 (XLIII–3, p. 680)

Mai huna véase Orejón

Maiongkong véase Yecuana

Majui: 297 (XLIX–3, p. 414)

Maká véase Macá

Makiritare véase Yecuana

Makka véase Macá

Maku: 77 (XLIII–4, p. 709, 711, 724,
749), 86 (XLIV–1, p. 68), 155 (XLV–4,
p. 727), 159 (XLVI–1, p. 33)

Makushi véase Macusi

Makusi véase Macusi
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Makuxi véase Macusi

Malayo véase Wiwas

Malecu véase Guatuso

Maleku véase Guatuso

Mam véase Mame

Mame: 315 (L–1, p. 26)

Mame: 315 (L–1, p. 29)

Manaos: 317 (L–1, p. 56)

Manasíes: 48 (XLIII–1, p. 119)

Maopityan: 252 (XLVIII–2, p. 326)

Mape: 48 (XLIII–1, p. 119)

Mapidian: 252 (XLVIII–2, p. 340)

Mapoyo: 236 (XLVII–4, p. 659, 662)

Mapuche: 82 (XLIII–4, p. 889), 155
(XLV–4, p. 731, 742), 188 (XLVI–4, p.
594), 191 (XLVI–4, p. 645), 193 (XLVI–
4, p. 691, 693-700, 702-719, 722), 217
(XLVII–3, p. 413, 415), 218 (XLVII–3,
p. 419, 422), 267 (XLVIII–4, p. 666), 269
(XLVIII–4, p. 695, 697-701, 703-706,
709-711, 713-717, 720, 723-728, 730),
270 (XLVIII–4, p. 731-736, 744, 748,
752), 272 (XLVIII–4, p. 773-787, 789),
273 (XLVIII–4, p. 791-794, 796-798,
800-802), 274 (XLVIII–4, p. 803-804,
810-817, 819-820, 822, 830), R24
(XLVIII–4, p. 837-840), 287 (XLIX–2, p.

236), 294 (XLIX–2, p. 369-391), 316 (L–
1, p. 50-52), 317 (L–1, p. 56), L–1, p.142)

Mapuche: 267 (XLVIII–4, p. 666), 269
(XLVIII–4, p. 701, 706, 710-711), 270
(XLVIII–4, p. 731), 316 (L–1, p. 50)

Maricopa: 248 (XLVIII–1, p. 172, 183,
206)

Maruba: 81 (XLIII–4, p. 858-859, 873)

Marubo véase Maruba

Masa: 266 (XLVIII–3, p. 637, 642-643,
645-648, 650)

Mascoi: 299 (XLIX–3, p. 431, 444, 451,
459-460)

Mascoi: 299 (XLIX–3, p. 452)

Mascoi: 297 (XLIX–3, p. 414), 298
(XLIX–3, p. 424)

Mashco: 94 (XLIV–1, p. 191, 200)

Mashco: 94 (XLIV–1, p. 191-192, 196,
198, 200), 351 (L– 4, p. 163)

Maskoy véase Mascoi

Massa véase Masa

Mataco: 82 (XLIII–4, p. 883), 120
(XLIV–4, p. 631), 217 (XLVII–3, p.
413), 219 (XLVII–3, p. 428, 433), 263
(XLVIII–3, p. 600), 299 (XLIX–3, p.
431, 442, 459-460), 301 (XLIX–3, p. 509,
522, 524), 316 (L–1, p. 52)
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Mataco: 82 (XLIII–4, p. 879, 883)

Mataco-Maca véase Mataco

Matambú: 41 (XLIII–1, p. 5-6)

Matapí: 345 (L–4, p. 6), 352 (L– 4, p.
194, 201, 213, 219)

Matlatzinca: 315 (L–1, p. 25)

Mayas: 19 (XLII–2, p. 304), 32 (XLII–3,
p. 520-521), 36 (XLII–4, p. 553), 58
(XLIII–2, p. 253), 59 (XLIII–2, p. 261,
263-265, 275, 286, 290, 293, 297), 84
(XLIV–1, p. 18), 98 (XLIV–2, p. 242),
103 (XLIV–2, p. 311, 313), 112 (XLIV–
3, p. 467-468), 123 (XLIV–4, p. 677),
124 (XLIV–4, p. 683-684, 701), 126
(XLIV–4, p. 717, 730-731, 733), 128
(XLIV–4, p. 759-761, 764-765), 130
(XLIV–4, p. 779, 781, 783-784), 133
(XLV–1, p. 188), 155 (XLV–4, p. 731),
157 (XLV–4, p. 787), R13 (XLV–4, p.
805-806), 184 (XLVI–3, p. 509-510,
516), 186 (XLVI–3, p. 551, 564), 191
(XLVI–4, p. 649), 196 (XLVII–1, p. 5-6),
197 (XLVII–1, p. 9-10, 12-13, 16-18, 21),
199 (XLVII–1, p. 33-42, 47-52, 54, 55,
56-58, 62-67, 75), 200 (XLVII–1, p. 78-
79, 94), 202 (XLVII–1, p. 123-124, 126,
131, 134), 204 (XLVII–1, p. 170-171,
177, 188, 191), 213 (XLVII–2, p. 366),
226 (XLVII–3, p. 537), 230 (XLVII–4, p.
583), 239 (XLVII–4, p. 680), 248
(XLVIII–1, p. 172-173, 206), R22
(XLVIII–1, p. 215-219), 257 (XLVIII–2,
p. 448), 259 (XLVIII–3, p. 481, 483-484),
261 (XLVIII–3, p. 522, 536, 547), 270
(XLVIII–4, p. 737), 311 (XLIX–4, p.
732), 315 (L–1, p. 22, 25-28, 31), 316 (L–

1, p. 40-41, 43), 318 (L–1, p. 72), R25
(L–1, p. 145, 147-148, 150), 341 (L–2-3,
p. 277), 344 (L– 2-3, p. 345), 350 (L– 4,
p. 120), 354 (L–4, p. 299)

Maya-yucateco: 261 (XLVIII–3, p. 521,
546)

Mayo: 80 (XLIII–4, p. 827, 844), 230
(XLVII–4, p. 597-598, 600), R23
(XLVIII–3, p. 656), 310 (XLIX–4, p.
723), 315 (L–1, p. 26)

Mayoruna: 80 (XLIII–4, p. 827-828, 831,
844, 848), 81 (XLIII–4, p. 859-860, 873)

Mazahua: 58 (XLIII–2, p. 252-253), 231
(XLVII–4, p. 611), 239 (XLVII–4, p.
680), 315 (L–1, p. 25)

Mazanes: 159 (XLVI–1, p. 13)

Mazatec véase Mazatecos

Mazateca véase Mazatecos

Mazatecos: 57 (XLIII–2, p. 244), 62
(XLIII–2, p. 343-351, 353, 356-360), 95
(XLIV–1, p. 202-204, 206-210), 107
(XLIV–2, p. 406-408), 230 (XLVII–4, p.
592, 596), 248 (XLVIII–1, p. 173), 331
(L–2-3, p. 28), 332 (L–2-3, p. 62), 333
(L– 2-3, p. 63, 65-74, 76-77, 80-83, 85-
86, 89-93), 336 (L– 2-3, p. 158-159, 161,
163, 178), 339 (L–2-3, p. 215, 220), 240
(L–2-3, p. 260), 341 (L–2-3, p. 279), 342
(L–2-3, p. 303), 343 (L–2-3, p. 311), 344
(L– 2-3, p. 344, 348)

Mazatecos: 62 (XLIII–2, p. 362), 333 (L–
2-3, p. 93), 344 (L– 2-3, p. 363)
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Mazatecos: 315 (L–1, p. 25), 331 (L–2-3,
p. 28), L– 2-3, p. 63-64, 67, 69, 72-76,
79-80, 85, 87, 89), 337 (L–2-3, p. 191),
343 (L–2-3, p. 338), 344 (L– 2-3, p. 348-
349)

Mbaracayúense: 299 (XLIX–3, p. 466,
478)

Mbayá: 299 (XLIX–3, p. 433-439, 445,
450-451, 454-456, 461-464, 466, 479,
483), 300 (XLIX–3, p. 496), 302 (XLIX–
3, p. 547)

Mbya: 298 (XLIX–3, p. 425), 300
(XLIX–3, p. 497, 504)

Mbya: 304 (XLIX–3, p. 614-616)

Mbya: 297 (XLIX–3, p. 414), 298
(XLIX–3, p. 421, 423, 428), 316 (L–1, p.
53), R26 (L–1, p. 157)

Mby'á véase Mbya

Mbya- guaraní véase Mbya

Mehinacu: 120 (XLIV–4, p. 634)

Mehinaku véase Mehinacu

Menominee: 135 (XLV–1, p. 240)

Metis: 132 (XLV–1, p. 7-8, 10, 12, 31,
42-49, 56, 58, 64-72, 99-102, 121, 131,
140-142, 148, 166, 170-171, 176), 134
(XLV–1, p. 200, 203, 207, 216-217), 135
(XLV–1, p. 233, 238-240), 316 (L–1, p.
38), 318 (L–1, p. 72)

Mexicas véase Aztecas
Micmac: 132 (XLV–1, p. 14-15), 134
(XLV–1, p. 204), 135 (XLV–1, p. 240)

Mingo 132 (XLV–1, p. 27)

Mingoes véase Mingo

Miraña: 316 (L–1, p. 47), 352 (L– 4, p.
208, 215)

Miskito: 24 (XLII–2, p. 360), R2 (XLII–
3, p. 509), 41 (XLIII–1, p. 5), 112
(XLIV–3, p. 467-468), 113 (XLIV–3, p.
489, 493, 503), 190 (XLVI–4, p. 621),
191 (XLVI–4, p. 649), 201 (XLVII–1, p.
98), 203 (XLVII–1, p. 143-147, 149-150,
156, 161-162, 166-167), 223 (XLVII–3,
p. 501), 277 (XLIX–1, p.13), 287 (XLIX–
2, p. 232), 349 (L–4, p. 93-97, 99-104,
107, 109-110, 112-114)

Miskito: 108 (XLIV–3, p. 421), 109
(XLIV–3, p. 425-427, 430, 435, 441), 110
(XLIV–3, p. 451), 249 (XLVIII–2, p.
231), 316 (L–1, p. 41)

Miskito: 109 (XLIV–3, p. 425), 113
(XLIV–3, p. 488, 491), 203 (XLVII–1, p.
146), 353 (L– 4, p. 251)

Misquito véase Miskito

Missisauga: 132 (XLV–1, p. 38)

Mississauga véase Missisauga

Mixes: 62 (XLIII–2, p. 346, 347), 230
(XLVII–4, p. 592-593), 239 (XLVII–4, p.
680), 248 (XLVIII–1, p. 174, 206), R21
(XLVIII–1, p. 207-211), 315 (L–1, p. 22,
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25), 331 (L–2-3, p. 28, 34), 332 (L–2-3,
p. 35-36, 38-48, 51, 54-56, 58-61), 333
(L– 2-3, p. 74), 336 (L– 2-3, p. 153, 181),
337 (L–2-3, p. 187, 191, 197), 341 (L–2-
3, p. 279, 281), 342 (L–2-3, p. 303), 344
(L– 2-3, p. 344, 351-352)

Mixes: 315 (L–1, p. 22)

Mixes: 331 (L–2-3, p. 28), 332 (L–2-3, p.
35, 38, 40, 44, 46-50, 52-53, 56-57, 60-
61), 337 (L–2-3, p. 191), 339 (L–2-3, p.
215, 220), 341 (L–2-3, p. 279-281)

Mixtec véase Mixtecas

Mixtecas: 58 (XLIII–2, p. 253), 98
(XLIV–2, p. 240), 99 (XLIV–2, p. 261),
102 (XLIV–2, p. 308), 126 (XLIV–4, p.
731, 733), 315 (L–1, p. 25), 331 (L–2-3,
p. 28), 332 (L–2-3, p. 40), 334 (L–2-3, p.
95-96, 104-105, 112-116, 121-122, 124),
335 (L–2-3, p. 131, 135, 137)

Mixtecas: 149 (XLV–3, p. 598), 334 (L–
2-3, p. 125), 335 (L–2-3, p. 149), 344 (L–
2-3, p. 363)

Mixtecas: 17 (XLII–2, p. 283), 19 (XLII–
2, p. 304), 102 (XLIV–2, p. 308-309),
126 (XLIV–4, p. 737), 144 (XLV–3, p.
464), 149 (XLV–3, p. 579-581, 583, 585,
589-590, 592-594), 212 (XLVII–2, p.
320, 323, 329, 340), 230 (XLVII–4, p.
587, 592), 239 (XLVII–4, p. 680), R21
(XLVIII–1, p. 212), 248 (XLVIII–1, p.
170), 315 (L–1, p. 22, 26), 331 (L–2-3, p.
28), 332 (L–2-3, p. 46, 51, 62), 333 (L–
2-3, p. 64, 74), 334 (L–2-3, p. 95-98, 100,
103-104, 106-107, 112-119, 122, 124),
335 (L–2-3, p. 127-134, 136, 139, 147-

148), 336 (L– 2-3, p. 159), 337 (L–2-3, p.
191), 338 (L–2-3, p. 207), 339 (L–2-3, p.
217, 219), 341 (L–2-3, p. 279), 342 (L–2-
3, p. 303), 343 (L–2-3, p. 311, 316, 339-
340), 344 (L– 2-3, p. 344, 346-347, 356,
361)

Mixteco-popolucas: 138 (XLV–2, p. 287)

Mixtecos véase Mixtecas

Mochica: 191 (XLVI–4, p. 646)

Mochica: 173 (XLVI–2, p. 326)

Mochica: 173 (XLVI–2, p. 323)

Mochó véase Motozintleco

Mocobí véase Mocoví

Mocoví: 184 (XLVI–3, p. 508), 299
(XLIX–3, p. 441-443, 460)

Mocoví: 217 (XLVII–3, p. 413)

Mocoví: 210 (XLVII–2, p. 279-280)

Mocovíes véase Mocoví

Moguex: 89 (XLIV–1, p. 113, 115-116,
118, 121)

Moguex: 316 (L–1, p. 46)

Moguex: 89 (XLIV–1, p. 112-121, 123,
125-126), 166 (XLVI–1, p. 182-183), 284
(XLIX–1, p. 180)

Mohave: 248 (XLVIII–1, p. 174, 183,
206)
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Mohawk: 132 (XLV–1, p. 19, 21, 140),
135 (XLV–1, p. 244), 157 (XLV–4, p.
789)

Mojo (s): 82 (XLIII–4, p. 878, 880), 155
(XLV–4, p. 724)

Mojo (s): 219 (XLVII–3, p. 433)

Mojo (s): 219 (XLVII–3, p. 427)

Mojo (s): 219 (XLVII–3, p. 427, 433),
220 (XLVII–3, p. 448)

Mölé-dakenai: 68 (XLIII–3, p. 544)

Moncoca: 219 (XLVII–3, p. 427, 433)

Montagnais: 132 (XLV–1, p. 21, 145),
133 (XLV–1, p. 187, 189), 135 (XLV–1,
p. 240)

Mopán: 196 (XLVII–1, p. 6), 197
(XLVII–1, p. 9-10, 14, 16-18, 21-22), 200
(XLVII–1, p. 78-79, 83, 92), 225
(XLVII–3, p. 532), 315 (L–1, p. 31)

Moravios: 132 (XLV–1, p. 75)

More véase Itene

Morona: 316 (L–1, p. 48)

Moros: 277 (XLIX–1, p.13), 297 (XLIX–
3, p. 413), 299 (XLIX–3, p. 456-457),
302 (XLIX–3, p. 548)

Moros: 299 (XLIX–3, p. 458)

Moros: 291 (XLIX–2, p. 307), 297
(XLIX–3, p. 412-415), 298 (XLIX–3, p.
422-423), 301 (XLIX–3, p. 522, 524,
528), 302 (XLIX–3, p. 548, 577)

Moros: 219 (XLVII–3, p. 428, 430, 433),
220 (XLVII–3, p. 436-438, 446)

Moros: 299 (XLIX–3, p. 458)

Moros: 299 (XLIX–3, p. 456, 458)

Moros: 299 (XLIX–3, p. 455)

Morotoca véase Moros

Morunahua: 80 (XLIII–4, p. 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Moseten: 82 (XLIII–4, p. 879, 883, 889)

Moseten: 219 (XLVII–3, p. 428, 433),
316 (L–1, p. 49)

Mosetene véase Moseten

Motilon: 67 (XLIII–3, p. 525), 120
(XLIV–4, p. 627), 236 (XLVII–4, p.
662), R21 (XLVIII–1, p. 212)

Motozintleco: 315 (L–1, p. 26)

Moussey véase Musey

Movima: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)

Muchik véase Mochica

Muchik-chiumu véase Mochica

Muinane: 316 (L–1, p. 47)
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Mundurucu véase Munduruku

Munduruku: 68 (XLIII–3, p. 543)

Muniche: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Musey: 266 (XLVIII–3, p. 637, 643, 645-
648, 650)

N

Naborías véase Yanaconas

Nahuas: 19 (XLII–2, p. 304), 39 (XLII–4,
p. 645), 58 (XLIII–2, p. 253), 106
(XLIV–2, p. 385-386, 389), 123 (XLIV–
4, p. 677), 138 (XLV–2, p. 278, 280-281,
284), 180 (XLVI–3, p. 417, 421, 428,
432), 184 (XLVI–3, p. 519), 195 (XLVI–
4, p. 737, 739), 207 (XLVII–2, p. 231,
234, 236), 212 (XLVII–2, p. 320), 213
(XLVII–2, p. 368), 230 (XLVII–4, p.
587, 588, 591-592, 595, 601-602), 239
(XLVII–4, p. 680), R21 (XLVIII–1, p.
212), 248 (XLVIII–1, p. 175), 259
(XLVIII–3, p. 481, 483), 285 (XLIX–1,
p. 209-210), 308 (XLIX–4, p. 677, 682),
334 (L–2-3, p. 95-96, 98), 343 (L–2-3, p.
338-339), 344 (L– 2-3, p. 344, 354, 363),
R27 (L–2-3, p. 365), 350 (L– 4, p. 117,
128, 130, 137, 141, 150, 158)

Nahuas: 20 (XLII–2, p. 316), 58 (XLIII–
2, p. 253), 344 (L– 2-3, p. 345, 354-355),
350 (L– 4, p. 136, 145), 353 (L– 4, p.
250), 354 (L–4, p. 294)

Náhuate véase Pipil

Nahuatl (s) véase Nahuas

Nambicuara: 65 (XLIII–3, p. 440, 441,),
72 (XLIII–3, p. 601, 603, 611-614, 616-
617, 621-625, 627-628), 73 (XLIII–3, p.
649)

Nambiquara véase Nambicuara

Nandeva véase Chiripá

Naskapi: 132 (XLV–1, p. 145)

Navajo: 135 (XLV–1, p. 240, 244), 145
(XLV–3, p. 471-472, 474, 476-477, 483),
316 (L–1, p. 38), 350 (L– 4, p. 120)

Nayarita: 148 (XLV–3, p. 529)

Neutrals: 132 (XLV–1, p. 19, 22)

Ngobe véase Guaymíes

Nishga véase Niska

Niska: 132 (XLV–1, p. 94, 131, 134, 139,
143, 145-146), 134 (XLV–1, p. 196-197,
199, 220)

Nivaklé véase Ashluslay

Niwakli: 299 (XLIX–3, p. 459-460)

Nocomán: 80 (XLIII–4, p. 827, 844), 81
(XLIII–4, p. 870)

Noctene: 299 (XLIX–3, p. 460)

Nonuya: 316 (L–1, p. 47)

Ñahñú véase Otomíes



236

Ñambicuara: 302 (XLIX–3, p. 549)

Ñuu Savi: 339 (L–2-3, p. 215, 220), 240
(L–2-3, p. 260)

O

Oaliperedakenai véase Arawak

Ocaina: 80 (XLIII–4, p. 843, 848), 285
(XLIX–1, p. 196, 200), 316 (L–1, p. 47)

Occitanos: 277 (XLIX–1, p.13)

Ojibwa: 132 (XLV–1, p. 23-24, 29-30,
35, 40, 52-53, 157, 169), 135 (XLV–1, p.
240, 244)

Ojibwa: 132 (XLV–1, p. 27, 31, 56, 75)

Ojibwa: 132 (XLV–1, p. 56)

Ojitecos: 336 (L– 2-3, p. 172, 175)

Omagua: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 246
(XLVIII–1, p. 135), 285 (XLIX–1, p.
196)

Ona: 217 (XLVII–3, p. 410, 413, 415),
267 (XLVIII–4, p. 667)

Ona: 217 (XLVII–3, p. 410, 413, 415)

Oncida: 132 (XLV–1, p. 19)

Oneida: 157 (XLV–4, p. 789)

Onondaga: 132 (XLV–1, p. 19), 157
(XLV–4, p. 789)

Ópata véase Ópatas

Ópatas: 145 (XLV–3, p. 476)

Ópatas: 230 (XLVII–4, p. 597, 598)

Orejón: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Orejón: 164 (XLVI–1, p. 129-132, 134-
135, 138, 141-142, 144)

Otavaleños véase Otavalo

Otavalo: 350 (L– 4, p. 158)

Otavalo: 350 (L– 4, p. 117, 126, 130-132,
142, 147, 150)

Otomí véase Otomíes

Otomíes: 20 (XLII–2, p. 316), 39 (XLII–
4, p. 629, 631, 632, 633, 646, 647), 180
(XLVI–3, p. 417, 418, 419)

Otomíes: 239 (XLVII–4, p. 680)

Otomíes: 315 (L–1, p. 22), 339 (L–2-3, p.
212-213, 220)

Otomíes: 180 (XLVI–3, p. 411, 417-418),
R19 (XLVI–4, p. 754-755), 230 (XLVII–
4, p. 588-589, 595-596, 601-602), 248
(XLVIII–1, p. 175-178, 183, 206), 315
(L–1, p. 25)

Ottawas: 132 (XLV–1, p. 27, 29)
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P

Pacahuara: 219 (XLVII–3, p. 433), 220
(XLVII–3, p. 448)

Pacahuara: 219 (XLVII–3, p. 428)

Pacanuara véase Pacahuara

Paeces véase Páez

Páez: R2 (XLII–3, p. 506), 89 (XLIV–1,
p. 112-126), 184 (XLVI–3, p. 518), 311
(XLIX–4, p. 729-730), 316 (L–1, p. 46)

Páez: 166 (XLVI–1, p. 182-183), 284
(XLIX–1, p. 180, 186)

Paipai: 230 (XLVII–4, p. 582-583), 248
(XLVIII–1, p. 177, 183, 206), 315 (L–1,
p. 26)

Pai-tavytera: 297 (XLIX–3, p. 414-415),
298 (XLIX–3, p. 420-422, 425-428), 300
(XLIX–3, p. 497), 316 (L–1, p. 53), R26
(L–1, p. 157)

Paiute del norte: 157 (XLV–4, p. 791)

Palicur: 222 (XLVII–3, p. 482, 484)

Palikur véase Palicur

Pame: 230 (XLVII–4, p. 597), 248
(XLVIII–1, p. 171, 178, 206)

Panare: 77 (XLIII–4, p. 734-736, 768),
236 (XLVII–4, p. 662)

Pano: 81 (XLIII–4, p. 849-850, 866, 868-
870), 82 (XLIII–4, p. 884)

Pano: 82 (XLIII–4, p. 879, 883, 889)

Panoan véase Pano

Pantagora: 311 (XLIX–4, p. 732)

Papagos véase Tohono O’odham

Paraná: 299 (XLIX–3, p. 466-467, 471,
475)

Paraujano: 236 (XLVII–4, p. 658, 662)

Parintintin: 72 (XLIII–3, p. 602)

Parquenahua: 80 (XLIII–4, p. 844, 848),
285 (XLIX–1, p. 196)

Pascuense véase Rapanui

Pasto Quillacinga: 316 (L–1, p. 46)

Patamona: 66 (XLIII–3, p. 445, 448, 491-
492), 77 (XLIII–4, p. 732-734, 744-749,
751), 236 (XLVII–4, p. 662), 252
(XLVIII–2, p. 329, 335-337) Kapon
(autodenominación)

Patamona: 77 (XLIII–4, p. 732-733, 744-
745, 747, 749, 751)

Patamona: 66 (XLIII–3, p. 445-449, 451,
491), 77 (XLIII–4, p. 732, 734, 744-745,
747-749, 767)

Paunaca: 219 (XLVII–3, p. 427, 433)

Paviotsos véase Paiute del norte
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Payagua: 299 (XLIX–3, p. 431, 436, 443,
445, 448-451, 466, 473), 304 (XLIX–3, p.
615)

Payagua: 299 (XLIX–3, p. 446-448, 450)

Payagua: 299 (XLIX–3, p. 446)

Payagua: 299 (XLIX–3, p. 446-450)

Payagua: 299 (XLIX–3, p. 450)

Payagua: 299 (XLIX–3, p. 447)

Payas: 108 (XLIV–3, p. 421), 109
(XLIV–3, p. 425-427, 430, 435-437,
440), 110 (XLIV–3, p. 448, 450-453,
457- 458), 111 (XLIV–3, p. 461-463,
466), 112 (XLIV–3, p. 467-468), 316 (L–
1, p. 41)

Pehuenches: 193 (XLVI–4, p. 705-706),
267 (XLVIII–4, p. 666)

Pemón: 65 (XLIII–3, p. 440), 66 (XLIII–
3, p. 445-449, 451, 454-456, 462-466,
471, 473, 475-477, 480, 482, 484, 486,
487, 490-492, 494, 496, 500), 67 (XLIII–
3, p. 519), 77 (XLIII–4, p. 721, 723, 732,
734, 738, 741-746), 236 (XLVII–4, p.
662), 252 (XLVIII–2, p. 340), 316 (L–1,
p. 46)

Petuns véase Tionontati

Pianoghotto: 252 (XLVIII–2, p. 326)

Piaroa: 67 (XLIII–3, p. 519), 77 (XLIII–
4, p. 716-719, 721, 724, 736-738, 767,

780), 236 (XLVII–4, p. 658, 662), 316
(L–1, p. 46)

Picurís: 145 (XLV–3, p. 474)

Pies negros: 132 (XLV–1, p. 111, 147),
133 (XLV–1, p. 186), 135 (XLV–1, p.
240)

Pijao: 284 (XLIX–1, p. 186)

Pilagá: 210 (XLVII–2, p. 279, 280), 217
(XLVII–3, p. 413), 299 (XLIX–3, p. 442,
444, 446)

Pima (s): 145 (XLV–3, p. 476), 230
(XLVII–4, p. 597-598), 315 (L–1, p. 26)

Pima papago: 135 (XLV–1, p. 240)

Pinomes: 138 (XLV–1, p. 287)

Piojes véase Sioni

Pipil: 316 (L–1, p. 41)

Pipil: 316 (L–1, p. 41)

Piro: 70 (XLIII–3, p. 575), 80 (XLIII–4,
p. 832, 848), 285 (XLIX–1, p. 196, 209),
351 (L– 4, p. 162, 164-165)

Pisabo: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Pomo: 135 (XLV–1, p. 240)

Popoloca (s): 230 (XLVII–4, p. 592,
595), 282 (XLIX–1, p. 140), 333 (L– 2-3,
p. 64), 344 (L– 2-3, p. 344, 361, 363)
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Popoloca (s): 230 (XLVII–4, p. 602)

Popoluca véase Popoloca

Potawatomis: 132 (XLV–1, p. 27)

Poturero: 299 (XLIX–3, p. 458)

Pucallpa: 88 (XLIV–1, p. 104)

Puinave: 68 (XLIII–3, p. 549), 93
(XLIV–1, p. 187)

Purépechas véase Tarascos

P'urhepecha véase Tarascos

Q

Qawáskar véase Alacaluf

Qawásqar véase Alacaluf

Quechua-Aimara: 316 (L–1, p. 52)

Quechuas: 19 (XLII–2, p. 304), R2
(XLII–3, p. 506), 58 (XLIII–2, p. 250-
251), 78 (XLIII–4, p. 785), 79 (XLIII–4,
p. 812), 80 (XLIII–4, p. 843, 848), 82
(XLIII–4, p. 879-880, 883, 888-889), 122
(XLIV–4, p. 649, 651-652, 657-659), 155
(XLV–4, p. 731), 158 (XLVI–1, p. 7),
168 (XLVI–1, p. 224), R15 (XLVI–1, p.
253), 184 (XLVI–3, p. 513), 219
(XLVII–3, p. 425), 220 (XLVII–3, p.
437, 442, 445), 245 (XLVIII–1, p. 110),
267 (XLVIII–4, p. 666-667), 282 (XLIX–
1, p. 139, 142), 285 (XLIX–1, p. 193),
315 (L–1, p. 22-23, 34, 37), 316 (L–1, p.
48-50, 52), 318 (L–1, p. 72, 84), 240 (L–

2-3, p. 260), 350 (L– 4, p. 124, 130, 132,
144-145), 351 (L– 4, p. 191)

Quechuas: 351 (L– 4, p. 165)

Quechuas: 60 (XLIII–2, p. 306), 69
(XLIII–3, p. 556, 560-561, 565, 568), 79
(XLIII–4, p. 797, 802, 805, 807, 810-813,
820-821), 217 (XLVII–3, p. 413), 280
(XLIX–1, p. 80, 82-84), 315 (L–1, p. 31),
315 (L–1, p. 37), 316 (L–1, p. 47)
Quiché: 126 (XLIV–4, p. 717-718, 736),
128 (XLIV–4, p. 757-759, 764-768), 184
(XLVI–3, p. 506, 516), 259 (XLVIII–3,
p. 480), 281 (XLIX–1, p. 104), 311
(XLIX–4, p. 732), 315 (L–1, p. 26,29),
318 (L–1, p. 72)

Quichua véase Quechuas

Quijo: 280 (XLIX–1, p. 83)

Quillacingas: 166 (XLVI–1, p. 164-165)

Quiniquinao: 299 (XLIX–3, p. 461, 465)

Quitirrisí: 41 (XLIII–1, p. 5-6)

R

Rama: 24 (XLII–2, p. 360), R10 (XLV–2,
p. 448), 287 (XLIX–2, p. 232), 316 (L–1,
p. 41), 349 (L–4, p. 93)

Rapanui: 267 (XLVIII–4, p. 666-667),
294 (XLIX–2, p. 388), 316 (L–1, p. 52),
353 (L– 4, p. 238-240)

Resígaro: 80 (XLIII–4, p. 843, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)
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Reyesano: 219 (XLVII–3, p. 427, 433)

S

Salish: 135 (XLV–1, p. 240)

Salteaux véase Ojibwa

Saluma: 243 (XLVIII–1, p. 10)

Sanapaná: 297 (XLIX–3, p. 414), 299
(XLIX–3, p. 454)

Sanimá: 77 (XLIII–4, p. 715-716) véase
también Sanumá

Santiago: 316 (L–1, p. 48)

Sanumá: 72 (XLIII–3, p. 632, 636, 638,
640, 647-648, 651), 77 (XLIII–4, p. 708,
740)

Sape: 77 (XLIII–4, p. 719, 721-723, 743),
236 (XLVII–4, p. 662)

Sapiteri: 80 (XLIII–4, p. 842, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Sapuquí: 299 (XLIX–3, p. 454)

Sarigué véase Payagua

Secoya: 80 (XLIII–4, p. 831, 848), 163
(XLVI–1, p. 122), 285 (XLIX–1, p. 196)

Selk´man véase Ona

Seneca: 132 (XLV–1, p. 19, 21, 27), 157
(XLV–4, p. 789-790)

Serekong: 66 (XLIII–3, p. 448) véase
también Cerekons

Seris: 17 (XLII–2, p. 283), 230 (XLVII–
4, p. 597-599), 248 (XLVIII–1, p. 179,
206), 315 (L–1, p. 26)

Serranos: 282 (XLIX–1, p. 142), 299
(XLIX–3, p. 435), 332 (L–2-3, p. 36)

Sharanahua: 159 (XLVI–1, p. 35), 161
(XLVI–1, p. 83), 167 (XLVI–1, p. 209)

Sharanahua-Marinahua: 80 (XLIII–4, p.
831, 844, 848), 81 (XLIII–4, p. 860-861,
865, 873), 285 (XLIX–1, p. 196)

Shawnees: 132 (XLV–1, p. 27)

Shetebo: 80 (XLIII–4, p. 844, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Shipibo véase Shipibo-conibo

Shipibo-conibo: 70 (XLIII–3, p. 579), 80
(XLIII–4, p. 844, 848), 81 (XLIII–4, p.
861-865, 870, 874), 165 (XLVI–1, p.
147-148, 150, 160-161), 167 (XLVI–1, p.
189-193, 198, 200, 205, 208-214, 218),
209 (XLVII–2, p. 269-270, 272-273), 285
(XLIX–1, p. 196), 316 (L–1, p. 48)

Shipibo-conibo: 82 (XLIII–4, p. 878)

Shipibo-conibo: 80 (XLIII–4, p. 825,
831), 167 (XLVI–1, p. 196, 210), 351 (L–
4, p. 165)

Shiriana: 120 (XLIV–4, p. 627)

Shirishiana véase Shiriana
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Shuar: R2 (XLII–3, p. 506, 508, 510), 60
(XLIII–2, p. 303, 306), 65 (XLIII–3, p.
440), 69 (XLIII–3, p. 556-557, 559-561,
565, 568), R7 (XLIII–3, p. 683-684), 79
(XLIII–4, p. 797, 802, 807-810, 820-821),
91 (XLIV–1, p. 143, 145-146, 148-155),
163 (XLVI–1, p. 118, 121), 184 (XLVI–
3, p. 524), 191 (XLVI–4, p. 647), 280
(XLIX–1, p. 83-84), 316 (L–1, p. 47-48),
318 (L–1, p. 79), 339 (L–2-3, p. 220), 240
(L–2-3, p. 260), 350 (L– 4, p. 122)
Untsurí Shuar (autodenominación)

Siboney: 255 (XLVIII–2, p. 404)

Siboney: 254 (XLVIII–2, p. 378)

Siboney: 255 (XLVIII–2, p. 403-404)

Siboneyes véase Siboney

Sibundoyes véase Camsa

Sigua: 54(XLIII–1, p. 206) véase también
Zegua

Siona véase Sioni

Siona-secoya: 69 (XLIII–3, p. 556, 560,
564, 566, 568), 79 (XLIII–4, p. 797, 802-
804, 820-821), 280 (XLIX–1, p. 82-83)

Sioni: 159 (XLVI–1, p. 14)

Sioni: 159 (XLVI–1, p. 18, 37-39), 162
(XLVI–1, p. 101-102, 104-112, 116), 163
(XLVI–1, p. 122), 164 (XLVI–1, p. 129,
132-133), 166 (XLVI–1, p. 166, 182)

Sioux véase Dakotas

Sirionó: 219 (XLVII–3, p. 427, 431, 433),
220 (XLVII–3, p. 441), 263 (XLVIII–3,
p. 572)

Siux véase Dakotas

Stoneys: 132 (XLV–1, p. 111-113, 162-
163)

Suhin: 299 (XLIX–3, p. 460)

Sumo: 24 (XLII–2, p. 360), 108 (XLIV–
3, p. 421), 109 (XLIV–3, p. 425-427,
430), 112 (XLIV–3, p. 467-468), 116
(XLIV–3, p. 553, 555-558, 561-569,
572), 287 (XLIX–2, p. 232), 316 (L–1, p.
41)

Sumo: 223 (XLVII–3, p. 501), 349 (L–4,
p. 93)

Sumo: 109 (XLIV–3, p. 425)

Sumo: 109 (XLIV–3, p. 425)

Sumu véase Sumo

Suruí: 208 (XLVII–2, p. 245)

T

Tacana: 81 (XLIII–4, p. 866), 82 (XLIII–
4, p. 877-878, 880, 883-885, 889), 219
(XLVII–3, p. 427, 433)

Tacuates: 334 (L–2-3, p. 96)

Tacuatí: 299 (XLIX–3, p. 463)

Tacumbu véase Payagua
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Tacumbu payagua véase Payagua

Tahuacas véase Sumo

Taíno: 254 (XLVIII–2, p. 381-383), 255
(XLVIII–2, p. 403-404), 256 (XLVIII–2,
p. 419-420, 422, 427-432, 434, 441, 446)

Taino: 316 (L–1, p. 45)

Taino: 254 (XLVIII–2, p. 378)

Taíno- arawak véase Taíno

Takshik véase Toba (s)

Tamacoci: 299 (XLIX–3, p. 455)

Tanimuca véase Tanimuca-Retuama

Tanimuca-retuama: 345 (L–4, p. 6), 352
(L– 4, p. 194, 199, 201, 219)

Tanimuca-retuama: 345 (L–4, p. 6), 352
(L– 4, p. 194, 201)

Taos: 145 (XLV–3, p. 474)

Taovayas: 145 (XLV–3, p. 468, 470)

Tapayunanai: 68 (XLIII–3, p. 538)

Tapé: 299 (XLIX–3, p. 467, 477)

Tapieté véase Ashluslay

Tapirape: 300 (XLIX–3, p. 501)

Tarahumara: 230 (XLVII–4, p. 586-588,
597), 248 (XLVIII–1, p. 179, 206),

315 (L–1, p. 26) Rarámuri
(autodenominación)

Tarascos: 9 (XLII–1, p. 156), 20 (XLII–2,
p. 316), 180 (XLVI–3, p. 417), 213
(XLVII–2, p. 365, 368), 260 (XLVIII–3,
p. 504)

Tarascos: 184 (XLVI–3, p. 502), 213
(XLVII–2, p. 345-347, 353, 355, 359,
362, 364, 366-367, 371-372, 379), 230
(XLVII–4, p. 590-591), 239 (XLVII–4, p.
680), 248 (XLVIII–1, p. 172, 178, 183,
206)

Tarascos: 241 (XLVII–4, p. 689-690,
694, 697), 315 (L–1, p. 22, 26)

Tareno: 243 (XLVIII–1, p. 9, 11, 22), 257
(XLVIII–2, p. 452-453, 455, 461), 263
(XLVIII–3, p. 574, 577, 581-585, 587,
590-591, 594-595, 598, 600, 604)

Tariana: 68 (XLIII–3, p. 537), 77 (XLIII–
4, p. 726-727)

Tariana: 78 (XLIII–4, p. 787-788)

Tariano véase Tariana

Taruma: 252 (XLVIII–2, p. 326-327,
340), 299 (XLIX–3, p. 483)

Taulipang véase Arecuna

Taurepan véase Arecuna

Taushiro: 80 (XLIII–4, p. 845, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Tavá guarambaré: 299 (XLIX–3, p. 434)
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Tawakonis: 145 (XLV–3, p. 468-469,
478-479)

Tehuelche: 217 (XLVII–3, p. 413, 415),
316 (L–1, p. 52)

Tehuelche: 217 (XLVII–3, p. 413, 415)

Tepaneca (s): 315 (L–1, p. 22)

Tepecano: 144 (XLV–3, p. 464), 148
(XLV–3, p. 522-539, 543-546, 548-550,
553-556, 558, 562, 567-571, 577-578)

Tepehua: 230 (XLVII–4, p. 595-596,
602), 248 (XLVIII–1, p. 175-176), 315
(L–1, p. 25)

Tepehuan véase Tepehuanos

Tepehuanes véase Tepehuanos

Tepehuanos: 230 (XLVII–4, p. 586-587),
315 (L–1, p. 26)

Tepehuanos: 148 (XLV–3, p. 527-528,
544, 570), 230 (XLVII–4, p. 587-588)

Tepehuanos: 184 (XLVI–3, p. 515)

Tequesta: 255 (XLVIII–2, p. 409)

Terbis véase Térraba

Terena: 317 (L–1, p. 56)

Terena: 299 (XLIX–3, p. 461-462, 464)

Terena-chane: 299 (XLIX–3, p. 455)

Tereno véase Terena

Teribes véase Térraba

Térraba: 41 (XLIII–1, p. 5, 6), 54(XLIII–
1, p. 206), 223 (XLVII–3, p. 491-492,
494-495, 500, 502-505, 510, 512), 224
(XLVII–3, p. 521), 316 (L–1, p. 42)

Térraba: 54(XLIII–1, p. 206)

Térraba: 223 (XLVII–3, p. 501), 232
(XLVII– 4, p. 616), 233 (XLVII–4, p.
627), 316 (L–1, p. 42)

Tete: 316 (L–1, p. 48)

Tetete: 280 (XLIX–1, p. 83)

Texcocos: 315 (L–1, p. 22)

Ticuna véase Tucuna

Tikunavéase Tucuna

Timinaba véase Tomaráxo

Timinaha véase Tomaráxo

Timote: 236 (XLVII–4, p. 659)

Timucua: 255 (XLVIII–2, p. 409)

Tionontati: 132 (XLV–1, p. 22)

Tionontati: 132 (XLV–1, p. 19, 22, 29)

Tiriyo véase Trio

Tiv: 290 (XLIX–2, p. 275)
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Tlapanecos: 212 (XLVII–2, p. 320), 239
(XLVII–4, p. 680), 338 (L–2-3, p. 207)

Tlascaltecas véase Tlaxcaltecas

Tlaxcaltecas: 145 (XLV–3, p. 476, 530),
195 (XLVI–4, p. 740)

Tlaxcaltecas: 282 (XLIX–1, p. 139)

Toajcas véase Sumo

Toba (s): 184 (XLVI–3, p. 508), 210
(XLVII–2, p. 279-280), 217 (XLVII–3, p.
413), 218 (XLVII–3, p. 424), 299
(XLIX–3, p. 441-444, 446, 451, 459-
461), 316 (L–1, p. 52)

Toba (s): 299 (XLIX–3, p. 443)

Toba maskoy véase Mascoi

Tobá- pilagá: 301 (XLIX–3, p. 522, 524,
526)

Toba quom: 297 (XLIX–3, p. 414)

Tobacco véase Tionontati

Tohono O’odham: 145 (XLV–3, p. 476),
230 (XLVII–4, p. 597), 248 (XLVIII–1,
p. 172), 315 (L–1, p. 26)

Tojolabal  (es): 3 (XLII–1, p. 35-36, 44,
46), 9 (XLII–1, p. 165), 186 (XLVI–3, p.
555-556), 239 (XLVII–4, p. 680), 315
(L–1, p. 26)

Tolteca: 259 (XLVIII–3, p. 487, 493),
282 (XLIX–1, p. 139), 334 (L–2-3, p. 98)

Tolteca-chichimecas: 138 (XLV–2, p.
287)

Tolupán véase Jicaque

Tolupanes véase Jicaque

Tomaráxo: 302 (XLIX–3, p. 548, 550)

Tomaráxo: 302 (XLIX–3, p. 547)

Tomaráxo: 299 (XLIX–3, p. 455-456),
302 (XLIX–3, p. 547)

Tomaráxo: 302 (XLIX–3, p. 548)

Tomârxa véase Chamacoco

Tomârxa-chamacoco véase Chamacoco

Tonkawas: 145 (XLV–3, p. 470, 478-
479)

Toromona véase Toromono

Toromono: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)

Torpan véase Jicaque

Totonac véase Totonacas

Totonacas: 90 (XLIV–1, p. 127-130, 132,
137, 139-140), 106 (XLIV–2, p. 384, 386,
398-399), 207 (XLVII–2, p. 231, 233),
230 (XLVII–4, p. 595, 602), 248
(XLVIII–1, p. 172, 180, 183, 206), 315
(L–1, p. 22)

Totonacas: 90 (XLIV–1, p. 140-141), 106
(XLIV–2, p. 403), 185 (XLVI–3, p. 544),
195 (XLVI–4, p. 749)
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Totonacas: 106 (XLIV–2, p. 375-377,
384-386, 388-391, 393, 395, 400-401),
185 (XLVI–3, p. 533, 535), 188 (XLVI–
4, p. 594), 195 (XLVI–4, p. 737-746),
207 (XLVII–2, p. 234, 236), 230
(XLVII–4, p. 595, 602), 239 (XLVII–4,
p. 680), 315 (L–1, p. 25)

Totonacos véase Totonacas

Toura (pueblo africano): 242 (XLVIII–1,
p. 5), 243 (XLVIII–1, p. 12-17, 19, 24,
26)

Toura (pueblo africano): 243 (XLVIII–1,
p. 9-16, 18-19, 23-24, 26)

Toyoeri: 80 (XLIII–4, p. 842, 848), 285
(XLIX–1, p. 196)

Trinitario véase Mojo (s)

Trio: 77 (XLIII–4, p. 765-766), 252
(XLVIII–2, p. 326), 263 (XLVIII–3, p.
600)

Trio: 252 (XLVIII–2, p. 326-327)

Trio: 243 (XLVIII–1, p. 10)

Trique (s): 230 (XLVII–4, p. 592), 315
(L–1, p. 25), 339 (L–2-3, p. 218), 344 (L–
2-3, p. 355-356, 363)

Trique (s): 98 (XLIV–2, p. 239-240), 102
(XLIV–2, p. 303, 305-310), 334 (L–2-3,
p. 96), 335 (L–2-3, p. 127), 338 (L–2-3,
p. 206-207), 339 (L–2-3, p. 220), 342 (L–
2-3, p. 303), 344 (L– 2-3, p. 344)

Triquisvéase Trique (s)

Tsáchila véase Colorados (Ecuador)

Tsimshian: 135 (XLV–1, p. 240)

Tsirakuá: 299 (XLIX–3, p. 458)

Tucano: 77 (XLIII–4, p. 719, 727, 760),
79 (XLIII–4, p. 802-804, 820), 80
(XLIII–4, p. 844), 93 (XLIV–1, p. 185,
187), 159 (XLVI–1, p. 17, 19, 21, 31, 35-
37), 162 (XLVI–1, p. 102), 163 (XLVI–1,
p. 120), 164 (XLVI–1, p. 129), 316 (L–1,
p. 47), 317 (L–1, p. 56), 352 (L– 4, p.
215)

Tucano: 68 (XLIII–3, p. 538, 540, 545,
547, 553-554), 78 (XLIII–4, p. 785-788,
793), 86 (XLIV–1, p. 50-52, 54-55, 57,
59-84, 87-90, 94), 93 (XLIV–1, p. 183),
155 (XLV–4, p. 725, 727), 160 (XLVI–1,
p. 50)

Tucuna: 80 (XLIII–4, p. 831, 845, 848),
246 (XLVIII–1, p. 128), 285 (XLIX–1, p.
196)

Tucuna: 316 (L–1, p. 47)

Tukano véase Tucano

Tumereha véase Tomaráxo

Tupi: 77 (XLIII–4, p. 760), 78 (XLIII–4,
p. 788), 143 (XLV–2, p. 428), 208
(XLVII–2, p. 241), 246 (XLVIII–1, p.
133, 135), 263 (XLVIII–3, p. 594), 300
(XLIX–3, p. 500)
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Tupí-guaraní: 82 (XLIII–4, p. 885), 184
(XLVI–3, p. 509, 512), 220 (XLVII–3, p.
445), 242 (XLVIII–1, p. 6), 246
(XLVIII–1, p. 128, 133), 272 (XLVIII–4,
p. 774), 300 (XLIX–3, p. 492, 501, 504),
304 (XLIX–3, p. 617), 311 (XLIX–4, p.
734)

Tupinambá: 120 (XLIV–4, p. 625)

Tupinambás: 142 (XLV–2, p. 391, 396)

Tupiniquins: 142 (XLV–2, p. 391, 393,
396)

Tura véase Toura (pueblo africano)

Turaekare véase Toura (pueblo africano)

Turscarora: 157 (XLV–4, p. 789)

Tzeltal (tzeltales): 3 (XLII–1, p. 35, 44), 6
(XLII–1, p. 96-98), 9 (XLII–1, p. 147,
153, 165), 126 (XLIV–4, p. 717, 728-
731), 186 (XLVI–3, p. 555), 187 (XLVI–
3, p. 569, 571-572, 575-577, 579, 581-
583), 207 (XLVII–2, p. 238), 239
(XLVII–4, p. 680), 248 (XLVIII–1, p.
181, 183, 206), 290 (XLIX–2, p. 283,
286, 291, 293-294, 298), 315 (L–1, p.
26), 339 (L–2-3, p. 220), 240 (L–2-3, p.
260), 341 (L–2-3, p. 279), 347 (L–4, p.
41)

Tzeltal (tzeltales): 126 (XLIV–4, p. 719,
721)

Tzendal véase Tzeltal

Tzotzil (es): 3 (XLII–1, p. 35, 44), 4
(XLII–1, p. 50), 5 (XLII–1, p. 76), 6

(XLII–1, p. 89, 93, 96, 98), 7 (XLII–1, p.
103), 9 (XLII–1, p. 147-149, 153, 158-
163, 165, 167, 170), 36 (XLII–4, p. 553),
84 (XLIV–1, p. 18), 101 (XLIV–2, p.
290), 179 (XLVI–3, p. 408-409), 181
(XLVI–3, p. 435-436, 449-451), 182
(XLVI–3, p. 475), 184 (XLVI–3, p. 516),
186 (XLVI–3, p. 555, 567), 187 (XLVI–
3, p. 569, 571-572, 575-577, 579, 581-
583), 207 (XLVII–2, p. 238), 239
(XLVII–4, p. 680), 248 (XLVIII–1, p.
181, 183, 206), 290 (XLIX–2, p. 283,
285, 298, 304), 315 (L–1, p. 26), 318 (L–
1, p. 72)

Tzotzil (es): 4 (XLII–1, p. 60, 65), 5
(XLII–1, p. 72, 74, 77, 79, 81), 6 (XLII–
1, p. 97), 8 (XLII–1, p. 119), 84 (XLIV–
1, p. 18), 121 (XLIV–4, p. 641, 643, 646,
648), 128 (XLIV–4, p. 761), 181 (XLVI–
3, p. 437), 186 (XLVI–3, p. 545-547,
551-558, 560-561, 563-567)

U

Uanano véase Guanano

Ugaraño: 299 (XLIX–3, p. 455)

Urarina: 80 (XLIII–4, p. 831, 845, 848),
285 (XLIX–1, p. 196)

Urinama: 54(XLIII–1, p. 206)

Uruak: 77 (XLIII–4, p. 719, 721-723,
744)

Urubu véase Urubu Kaapor

Urubu Kaapor: 120 (XLIV–4, p. 627,
634)
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Uru-chipaya: 82 (XLIII–4, p. 879-880)

Urucú: 299 (XLIX–3, p. 457)

Uru-eu-wau-wau: 72 (XLIII–3, p. 602)

Utes: 145 (XLV–3, p. 473)

V

Varohío véase Guarijío

Viceitas: 54(XLIII–1, p. 206)

W

Wachiperi: 80 (XLIII–4, p. 842, 848),
285 (XLIX–1, p. 196), 351 (L– 4, p. 165)

Waicas: 66 (XLIII–3, p. 448, 492)

Waicas: 66 (XLIII–3, p. 448, 492)

Waicas: 66 (XLIII–3, p. 448, 492)

Waikas véase Waicas

Waimiri: 77 (XLIII–4, p. 756-759)

Waiwai: 77 (XLIII–4, p. 754-756, 760-
761, 766), 252 (XLVIII–2, p. 326-329,
334, 346-349)

Wakuenai véase Curripaco

Wama véase Akurio

Wannana-Aparai: 316 (L–1, p. 46)

Waorani véase Huao

Wapishana véase Wapisiana

Wapishiana véase Wapisiana

Wapisiana: 77 (XLIII–4, p. 729-731, 743,
748-752, 768)

Wapisiana: 252 (XLVIII–2, p. 326, 329,
341-346), 253 (XLVIII–2, p. 364)

Warao: 67 (XLIII–3, p. 516, 526), 77
(XLIII–4, p. 720, 723), 167 (XLVI–1, p.
215), 236 (XLVII–4, p. 662), 316 (L–1, p.
46)

Warao: 18 (XLII–2, p. 296), 77 (XLIII–4,
p. 723, 767), 123 (XLIV–4, p. 676)

Warao: 252 (XLVIII–2, p. 329-331, 333,
352)

Warau véase Warao

Warekena véase Arekena

Warijio véase Guarijío

Warikyana: 77 (XLIII–4, p. 762-766)

Wayampi: 300 (XLIX–3, p. 501)

Wayana: 243 (XLVIII–1, p. 10, 22), 257
(XLVIII–2, p. 449-452, 455, 457-458,
461), 263 (XLVIII–3, p. 574, 588, 590-
591, 593-594, 597, 600, 604)

Wayapi véase Wayampi

Wayú véase Wayuú
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Wayuú: 14 (XLII–2, p. 237), 18 (XLII–2,
p. 296, 300), 120 (XLIV–4, p. 627), 236
(XLVII–4, p. 662), R21 (XLVIII–1, p.
212), 316 (L–1, p.46)

Wayuú: 316 (L–1, p. 46)

We-Wai-Kai: R29 (L–2-3, p. 369)

We-Wai-Kum: R29 (L–2-3, p. 369)

Wichita: 145 (XLV–3, p. 468, 470, 476)

Wingka: 269 (XLVIII–4, p. 699, 703,
714-715, 720, 723-724)

Witoto: 159 (XLVI–1, p. 18, 20, 33), 316
(L–1, p. 47)

Witoto: 80 (XLIII–4, p. 825, 828, 830,
832, 834, 843, 848), 211 (XLVII–2, p.
301, 307, 315-316), 285 (XLIX–1, p.
200), 352 (L– 4, p. 208)

Wiwas: 284 (XLIX–1, p. 179)

Wyandot: 132 (XLV–1, p. 19, 29)

Wyandot: 132 (XLV–1, p. 19, 20-23, 29,
34), 135 (XLV–1, p. 240)

X

Xacriaba: 155 (XLV–4, p. 732)

Xakriabá véase Xacriaba

Xicaques véase Jicaque

Xiripá véase Chiripá

Xokleng: 61(XLIII–2, p. 324)

Xolota: 299 (XLIX–3, p. 460)

Xorshio véase Chamacoco

Y

Yaaukaniga: 299 (XLIX–3, p. 447)

Yabarana: 77 (XLIII–4, p. 718, 721, 731,
734, 736-737), 236 (XLVII–4, p. 658-
659, 662)

Yacuana véase Yecuana

Yacuna véase Yucuna

Yagan (es) véase Yahgan

Yagua: 80 (XLIII–4, p. 843, 848), 161
(XLVI–1, p. 82), 285 (XLIX–1, p. 196,
200)

Yahgan: 267 (XLVIII–4, p. 666-667),
316 (L–1, p. 52)

Yahgan: 267 (XLVIII–4, p. 666)

Yalanawinai: 68 (XLIII–3, p. 538)

Yaminahua: 70 (XLIII–3, p. 575), 80
(XLIII–4, p. 830, 844, 848), 81 (XLIII–4,
p. 865-866, 869, 874), 82 (XLIII–4, p.
884), 219 (XLVII–3, p. 428, 433), 285
(XLIX–1, p. 196)

Yaminchua: 285 (XLIX–1, p. 209)
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Yanaconas: 141 (XLV–2, p. 360, 366),
282 (XLIX–1, p. 140), 299 (XLIX–3, p.
433, 471, 473), 316 (L–1, p. 46)

Yanaconas: 141 (XLV–2, p. 360, 361,
366)

Yanamvéase Yanomamo

Yanana véase Yahgan

Yánesha: 316 (L–1, p. 49)

Yanomam véase Yanomamo

Yanomama véase Yanomamo

Yanomami véase Yanomamo

Yanomamo: 66 (XLIII–3, p. 492), 77
(XLIII–4, p. 707, 713), 191 (XLVI–4, p.
647)

Yanomamo: 77 (XLIII–4, p. 706, 708-
710, 721-724, 767)

Yanomamo: 77 (XLIII–4, p. 711, 712,
713)

Yanomamo: 77 (XLIII–4, p. 705-708,
711, 715-716, 720, 721-722, 724, 740,
751, 767-768, 780), 81 (XLIII–4, p. 866)

Yanomamo: R2 (XLII–3, p. 506, 510), 65
(XLIII–3, p. 440-441), 73 (XLIII–3, p.
629-638, 640-645, 647-651, 654), 77
(XLIII–4, p. 706-708, 713-714), 120
(XLIV–4, p. 631, 634), 316 (L–1, p. 45-
46)

Yaqui: 230 (XLVII–4, p. 597-600), 248
(XLVIII–1, p. 167, 179, 181, 183, 206),
295 (XLIX–2, p. 393-395, 397-398), 315
(L–1, p. 26), 336 (L– 2-3, p. 158), 350
(L– 4, p. 120), 354 (L–4, p. 299-300, 311)

Yaracare: 82 (XLIII–4, p. 879, 887)

Yaracarean véase Yaracare

Yaruro: 48 (XLIII–1, p. 109), 236
(XLVII–4, p. 662)

Yavapai: 248 (XLVIII–1, p. 182-183,
206)

Yawarib: 72 (XLIII–3, p. 638)

Ycaiche véase Icache

Yecuana: 236 (XLVII–4, p. 662)

Yecuana: 252 (XLVIII–2, p. 326, 338)

Yecuana: 77 (XLIII–4, p. 711, 715, 732,
737-739), 120 (XLIV–4, p. 627)

Yecuana: 72 (XLIII–3, p. 640)

Yecuana: 67 (XLIII–3, p. 519, 521)

Yecuana: 72 (XLIII–3, p. 647), 77
(XLIII–4, p. 715-716, 718, 724, 732-734,
737-741, 746)

Yecuana: 292 (XLIX–2, p. 328-331, 333,
336-341, 343)

Yecuana: 159 (XLVI–1, p. 18, 26)

Ye'cuana véase Yecuana
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Yekuana véase Yecuana

Ye'kuana véase Yecuana

Yekwana véase Yecuana

Yorubas: 284 (XLIX–1, p. 177), 347
(L–4, p. 52)

Ypané: 299 (XLIX–3, p. 434)

Yshyr véase Chamacoco

Yucpa véase Yupa

Yucuna: 211 (XLVII–2, p. 307), 352
(L– 4, p. 194, 196, 201, 203, 213, 219)

Yucuna: 345 (L–4, p. 6)

Yuma: 248 (XLVIII–1, p. 172, 177, 182-
183, 206)

Yupa: 67 (XLIII–3, p. 525), 236 (XLVII–
4, p. 662)

Yupa: 167 (XLVI–1, p. 209)

Yu'pa véase Yupa

Yuquí: 219 (XLVII–3, p. 427, 433), 220
(XLVII–3, p. 441)

Yuracare: 219 (XLVII–3, p. 428, 433)

Z

Zambos véase Miskito

Zamora- Chinchipe: 316 (L–1, p. 48)

Zamucoan véase Zamucos

Zamucos: 219 (XLVII–3, p. 431), 299
(XLIX–3, p. 431), 299 (XLIX–3, p. 454-
456, 458), 302 (XLIX–3, p. 547, 577)

Zamucos: 299 (XLIX–3, p. 455-456), 302
(XLIX–3, p. 547)

Zamucos: 82 (XLIII–4, p. 879, 887)

Zaparo: 79 (XLIII–4, p. 797, 802, 806,
814-816, 820-821), 80 (XLIII–4, p. 828,
832, 844-845), 159 (XLVI–1, p. 12-14,
17, 20), 280 (XLIX–1, p. 83), 316 (L–1,
p. 48)

Zapotec véase Zapotecas

Zapotecas: 58 (XLIII–2, p. 252), 99
(XLIV–2, p. 261), 230 (XLVII–4, p.
592), 315 (L–1, p. 22, 25), 331 (L–2-3, p.
28-29), 332 (L–2-3, p. 40), 337 (L–2-3, p.
185, 188), 350 (L– 4, p. 117, 124, 126,
130-131, 138, 142-143, 150-151, 158)

Zapotecas: 149 (XLV–3, p. 598), 337
(L–2-3, p. 203), 344 (L– 2-3, p. 363)

Zapotecas: 239 (XLVII–4, p. 680), 343
(L–2-3, p. 326), 344 (L– 2-3, p. 344, 345)

Zapotecas: 239 (XLVII–4, p. 680), 332
(L–2-3, p. 47), 337 (L–2-3, p. 185, 188-
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189, 191, 194), 343 (L–2-3, p. 311, 326),
344 (L– 2-3, p. 344-345, 360)

Zapotecas: 19 (XLII–2, p. 304), 62
(XLIII–2, p. 346-347), 144 (XLV–3, p.
464), 149 (XLV–3, p. 579, 580, 582, 588,
590, 592-594), 230 (XLVII–4, p. 587,
592), 231 (XLVII–4, p. 611), 248
(XLVIII–1, p. 174, 182, 206), 331 (L–2-
3, p. 29, 34), 332 (L–2-3, p. 35-36, 38,
40-41, 44), 333 (L– 2-3, p. 64, 83), 336
(L– 2-3, p. 153, 159, 181), 337 (L–2-3, p.
186-190, 197, 199), 339 (L–2-3, p. 215),
240 (L–2-3, p. 260), 341 (L–2-3, p. 279,
281), 342 (L–2-3, p. 303), 343 (L–2-3, p.
311, 325-327, 338), 344 (L– 2-3, p. 345)

Zapoteco de la Sierra véase Zapotecas

Zapoteco del Istmo; Binnizá
(autodenominación) véase Zapotecas

Zapotecos véase Zapotecas

Zegua: 54(XLIII–1, p. 206) véase
también Sigua

Zinacantecos: 183 (XLVI–3, p. 478-479,
482, 484-485, 488), 185 (XLVI–3, p.
531), 186 (XLVI–3, p. 551), 290 (XLIX–
2, p. 287-291)

Zoque-Maya: 332 (L–2-3, p. 43)

Zoque-Mixes: 332 (L–2-3, p. 38)

Zoques: 35 (XLII–4, p. 535), 36 (XLII–4,
p. 537-541, 543, 547, 554-555, 557), 230
(XLVII–4, p. 592, 594, 601), 315 (L–1, p.
26), 331 (L–2-3, p. 34), 337 (L–2-3, p.
197), 339 (L–2-3, p. 220), 342 (L–2-3, p.
303), 344 (L– 2-3, p. 344, 362-363)

Zoques: 332 (L–2-3, p. 38)

Zoques-popoluca: 36 (XLII–4, p. 553), 98
(XLIV–2, p. 238, 239), 101 (XLIV–2, p.
283-284, 285-287, 290, 294, 297-299,
301)

Zoró: 208 (XLVII–2, p. 241-242, 244-
249, 251-255, 258-259, 264-266, 268)
Pangeŷen (autodenominación)
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3.3.5 Índice de lugares

A

Altiplano: 15 (XLII–2, pp. 253-268)

Amazonas

- Amazonas (Brasil): 208 (XLVII–
2, pp. 241-268)
- Amazonas (Colombia): 211
(XLVII–2, pp. 295-316)
- Amazonía brasileña véase
Amazonas (Brasil)
- Amazonía colombiana véase
Amazonas (Colombia)
- Amazonía véase Región del Río
Amazonas

América Latina: 96 (XLIV–2, pp. 229-
230), 184 (XLVI–3, pp. 495-529), 216
(XLVII–3, p. 407 ), 229 (XLVII–4, pp.
569), 258 (XLVIII–3, pp. 469-475), 276
(XLIX–1, pp. 5-9), 278 (XLIX–1, pp.35-
55), 282 (XLIX–1, pp. 131-152), 286
(XLIX–2, pp. 221-222), 287 (XLIX–2,
pp. 223-243), 347 (L–4, pp. 27-62), 350
(L– 4, pp. 117-158)

América Latina: 19 (XLII–2, pp. 301-
314)

Andes 175 (XLVI–2, pp. 349-355), 176
(XLVI–2, pp. 357-362), 177 (XLVI–2,
pp. 363- 377)

- Zona andina véase Andes

Antillas: 123 (XLIV–4, pp. 663-682)

Área del Caribe: 216 (XLVII–3, p. 407),
229 (XLVII–4, pp. 569), 249 (XLVIII–2,
pp. 229-232)

Argentina: 210 (XLVII–2, pp. 279-293),
217 (XLVII–3, pp. 409-417), 218
(XLVII–3, pp. 419-424)

- Ayacucho: 309 (XLIX–4, pp.
683-701)

B

Belice: 196 (XLVII–1, p. 5-7), 198
(XLVII–1, pp. 23-31), 202 (XLVII–1, pp.
121-138), 203 (XLVII–1, pp. 139-168)

Belice: 197 (XLVII–1, pp. 9-22), 199
(XLVII–1, pp. 33-76), 200 (XLVII–1, pp.
77-95), 201 (XLVII–1, pp. 97-119), 204
(XLVII–1, pp. 169-192)

Belize véase Belice

Bolivia: R4 (XLIII–2, pp. 397-412), 82
(XLIII–4, pp. 877-892), 219 (XLVII–3,
pp. 425-433)

- Altiplano boliviano véase
Altiplano
- Oriente boliviano véase Bolivia

Brasil: 61 (XLIII–2, pp. 319-341), 74
(XLIII–3, pp. 655-682), 168 (XLVI–1,
pp. 219-234), 221 (XLVII–3, pp. 455-
479), 257 (XLVIII–2, pp. 447-461), 265
(XLVIII–3, pp. 619-634), 283 (XLIX–1,
pp. 153-169), 289 (XLIX–2, pp. 263-
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273), 307 (XLIX–4, pp. 665-674)

- Maranhão véase Maranhão
(Brasil)
- Maranhão (Brasil): 143 (XLV–2,
pp. 427-446)
- Oiapoque véase Oiapoque
(Brasil)
- Oiapoque (Brasil): 222 (XLVII–
3, pp. 481-487)

C

Canadá: 131 (XLV–1, pp. 5-6), 132
(XLV–1, pp. 7-177), 134 (XLV–1, pp.
195-221), 135 (XLV–1, pp. 223-247)

Caribe véase Área del Caribe

Chile: 267 (XLVIII–4, pp. 665-668), R24
(XLVIII–4, pp. 837-840)

- Socoroma véase Socoroma
(Parinacota, Chile)
- Socoroma (Parinacota, Chile):
268 (XLVIII–4, pp. 669-694)

Colombia: 37 (XLII–4, pp. 559-614), 89
(XLIV–1, pp.111-126), 284 (XLIX–1, pp.
171-191), 311 (XLIX–4, pp. 727-743)

- Medellín (Colombia): 92
(XLIV–1, pp. 157-181)
- Miriti-Paraná véase Río
Miritiparaná (Colombia)
- Río Miritiparaná (Colombia):
352 (L–4, pp. 193-222)
- Vaupés (Colombia): 86 (XLIV–
1, pp. 49-94)

Costa Rica: 42 (XLIII–1, pp. 9-14), 223
(XLVII–3, pp. 489-517), 224 (XLVII–3,
pp. 519-528)

- Amubri, Talamanca véase
Talamanca (Costa Rica: Cantón)
- Limón (Costa Rica: Provincia):
55 (XLIII–1, pp. 215-227)
- Limoncito véase Limón (Costa
Rica: Provincia)
- Talamanca (Costa Rica: Cantón):
44 (XLIII–1, pp. 25-37)
- Nicoya véase Nicoya (Costa
Rica): 53 (XLIII–1, pp. 187-204)
- Talamanca (Costa Rica: Cantón):
47 (XLIII–1, pp. 87-95)
- Valle de Talamanca véase
Talamanca (Costa Rica: Cantón)

Cuba: 255 (XLVIII–2, pp. 403-417)

E

Ecuador: 13 (XLII–2, pp. 221-234), 38
(XLII–4, pp. 615-628), 70 (XLIII–3, pp.
555-568), 79 (XLIII–4, pp. 797-821), 244
(XLVIII–1, pp. 27-62), 280 (XLIX–1, pp.
77-99)

Estados Unidos: 135 (XLV–1, pp. 223-
247)

G

Guatemala: 225 (XLVII–3, pp. 529-533),
226 (XLVII–3, pp. 535-545), 281
(XLIX–1, pp. 101-129)

- Lago Yaxhá (Guatemala): 59
(XLIII–2, pp. 261-297)
- Lago Sacnab (Guatemala): 59
(XLIII–2, pp. 261-297)
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- Petén, Guatemala véase Petén
(Guatemala: Departamento)
- Petén (Guatemala:
Departamento): 59 (XLIII–2, pp.
261-297)
- San Pedro Sacatepéquez,
Guatemala véase San Pedro
Sacatepéquez (Guatemala)
- San Pedro Sacatepéquez
(Guatemala): R13 (XLV–4, pp.
805-806)

Guyana: 252 (XLVIII–2, pp. 323-352),
253 (XLVIII–2, pp. 353-376), 257
(XLVIII–2, pp. 447-461)

- Alto Mazaruni véase Río
Mazaruni (Guyana)
- Río Mazaruni (Guyana): 66
(XLIII–3, pp. 445-502)

H

Haití: 29 (XLII–3, pp. 409-447)

Honduras: 108 (XLIV–3, pp. 421-422),
109 (XLIV–3, pp. 423-446), 110 (XLIV–
3, pp. 447-459), 113 (XLIV–3, pp. 485-
518), 115 (XLIV–3, pp. 543-552), 116
(XLIV–3, pp. 553-572)

- Montaña de la Flor véase
Montaña de la Flor (Orica,
Francisco Morazán)
- Montaña de la Flor (Orica,
Francisco Morazán): 112 (XLIV–
3, pp. 467-484)
- Santa María del Carbón véase
Santa María del Carbón (Olancho,
Honduras)

- Santa María del Carbón
(Olancho, Honduras): 111 (XLIV–
3, pp. 461-466)
-Yoro véase Yoro (Honduras:
Departamento)
-Yoro (Honduras: Departamento):
118 (XLIV–3, pp. 589-612)

L

Latinoamérica véase América Latina

M

México: 12 (XLII–2, pp. 203-220), 17
(XLII–2, pp. 281-288 ), 28 (XLII–3, pp.
381-407),  90 (XLIV–1, pp. 127-141), R8
(XLIV–1, pp. 213-218), 149 (XLV–3, pp.
579-598), R11 (XLV–3, p. 599-607), 180
(XLVI–3, pp. 411-433), 181 (XLVI–3,
pp. 435-451), 230 (XLVII–4, pp. 571-
605), 231 (XLVII–4, pp. 607-613), 238
(XLVII–4, pp. 671-673), R27 (L–2-3, pp.
365-366), R28 (L–2-3, pp. 367-368)

- Chiapas: 1 (XLII–1, pp. 5-6
• Altos de Chiapas: 2
(XLII–1, pp. 7-33), 6
(XLII–1, pp. 85-98), 187
(XLVI–3, pp. 569-583),
290 (XLIX–2, pp. 275-
304)
• Nabenchauk (Zinacantán,
Chiapas): 182 (XLVI–3,
pp. 453- 475)
• San Juan Chamula: 186
(XLVI–3, pp. 545-567)
• San Pablo Chalchihuitán:
8 (XLII–1, pp. 117-145)



255

• Zinacantán: 4 (XLII–1,
pp. 49-67), 7 (XLII–1, pp.
99-115), 183 (XLVI–3, pp.
477-494)

- Ciudad de México: 310 (XLIX–
4, pp. 703-726)

- Jalisco: 148 (XLV–3, pp. 521-
578), R16 (XLVI–2, pp. 397-400)

- Michoacán
• Pátzcuaro: 213 (XLVII–
2, pp. 345-379)
• Tzintzuntzan: 260
(XLVIII–3, pp. 503-520)

- Nueva España: 137 (XLV–2, pp.
257-276), 145 (XLV–3, pp. 465-483)

- Oaxaca: 102 (XLIV–2, pp. 303-
310), 331 (L–2-3, pp. 11-34), 341
(L–2-3, pp. 265-290), 342 (L–2-3,
pp. 291-308), 344 (L– 2-3, pp.
343-363)

• Presa Cerro de Oro: 336
(L– 2-3, pp. 151-184)

- Puebla: 92 (XLIV–1, pp. 157-
181)

• Sierra de Puebla véase
Sierra (Puebla, México)
• Sierra (Puebla, México):
106 (XLIV–2, p. 375-403),
185 (XLVI–3, pp. 531-
544), 207 (XLVII–2, pp.
231-240), 308 (XLIX–4,
pp. 675-682)

• Sierra Norte de Puebla
véase Sierra (Puebla,
México)

- Tlaxcala: 107 (XLIV–2, pp. 409-
412)

- Veracruz: 240 (XLVII–4, p.p
685-688)

• Zongolica: R17 (XLVI–
3, pp. 585-588)

N

Nicaragua: 24 (XLII–2, pp. 359-361), 116
(XLIV–3, pp. 553-572)

P

Panamá: 232 (XLVII– 4, pp. 615-625),
233 (XLVII–4, pp. 627-630), 348 (L–4,
pp. 63-92)

- Península de Azuero: 178
(XLVI–2, pp. 379- 396)

Paraguay: 10 (XLII–1, pp. 171-188), 296
(XLIX–3, pp. 405-406), 297 (XLIX–3,
pp. 407-418), 298 (XLIX–3, pp. 419-
430), 299 (XLIX–3, pp. 431-490), 303
(XLIX–3, pp. 581-604), 304 (XLIX–3,
pp. 605-619), R26 (L–1, pp. 157-158)

- Chaco Boreal véase Chaco
Boreal (Paraguay y Bolivia)
- Chaco Boreal (Paraguay y
bolivia): 302 (XLIX–3, pp. 545-
580)

Perú: 71 (XLIII–3, pp. 585-600), R8
(XLIV–1, pp. 213-218), 94 (XLIV–1, pp.
191-200), 141 (XLV–2, pp. 357-390),
R14 (XLV–4, pp. 807-808), 172 (XLVI–
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2, pp. 275-318), 173 (XLVI–2, p. 319-
329), 234 (XLVII–4, pp. 631-646), 235
(XLVII–4, pp. 647-651), 285 (XLIX–1,
pp. 193-215), R31 (L–4, pp. 323-324 )

- Altiplano peruano véase Puno
(Perú: Departamento)
- Amazonía peruana véase Región
del Río Amazonas
- Chinchero, Perú véase Chinchero
(Perú: Distrito)
- Chinchero (Perú: Distrito): 105
(XLIV–2, pp. 353-374)
- Lima: 156 (XLV–4, pp. 747-
785), 247 (XLVIII–1, pp. 139-
164)
- Madre de Dios véase Madre de
Dios (Perú: Departamento): 351
(L– 4, pp. 159-192)
- Madre de Dios (Perú:
Departamento)
- Puno (Perú: Departamento): 174
(XLVI–2, pp. 331-348)
- Sureste peruano véase Perú
- Ucayali (Perú): 165 (XLVI–1,
pp. 147-161), 209 (XLVII–2, pp.
269-278)

R

Región del Río Amazonas: 64 (XLIII–3,
pp. 435-436), 65 (XLIII–3, pp. 437-443),
68 (XLIII–3, pp. 537-554), 70 (XLIII–3,
pp. 569-584), 75 (XLIII–4, pp. 693-695),

R15 (XLVI–1, pp. 253-256) véase
tambien Región del Río Amazonas en
índice de temas

- Cuenca del Amazonas véase
Región del Río Amazonas
- Cuenca Amazónica
- Orinoco-Amazonas véase
Región del Río Amazonas

Región del Río Amazonas: 158 (XLVI–1,
pp. 5-8)

Región del Río Amazonas: 76 (XLIII–4,
p. 697-701)

Región del Río Amazonas: 77 (XLIII–4,
pp. 703-784)

Región del Río Amazonas: 80 (XLIII–4,

pp. 823-848), 164 (XLVI–1, pp. 129-

145), 246 (XLVIII–1, pp. 127-138)

S

Surinam: 243 (XLVIII–1, pp. 9-26), 257

(XLVIII–2, pp. 447-461)

V

Venezuela: 67 (XLIII–3, pp. 503-536),
236 (XLVII–4, pp. 653-662), 237
(XLVII–4, pp. 663-668)
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Conclusiones

Las nuevas corrientes de pensamiento que surgieron en el siglo XX fueron la clave para que

en México y en otros países se modificaran ideologías en el ámbito político, económico,

social y cultural, dando la pauta para que movimientos sociales pudieran encauzar sus

esfuerzos en la resolución de problemáticas que afectaban directamente a la población

indígena. Los principales fueron el agrarismo y el indigenismo.

En el movimiento agrarista se buscaba que los integrantes de los diversos pueblos

indígenas, pudieran ser propietarios de la tierra que trabajaban y hacer uso de los recursos

naturales que estaban a su alcance. Y el poder de adquisición dejara de estar en manos de

unos cuantos.

En cuanto al indigenismo, éste nació en México, como una reacción contra el colonialismo

europeo, teniendo como principio que una verdadera nación sólo puede formarse con la

participación igualitaria y racional de toda la ciudadanía en una sociedad global, de esto

derivó la necesidad de implementar una política indigenista, es decir, la aplicación de

normas en pro de la mejora de vida de los grupos indígenas.

Con este objetivo claro se estableció la creación del Instituto Indigenista Interamericano

que en cooperación con otros organismos nacionales e internacionales se dieron a la tarea

de buscar soluciones a las problemáticas inmersas en las poblaciones indígenas.

Un medio para lograr su objetivo fue la publicación de la revista América Indígena ya que a

través de sus páginas se expusieron y discutieron una serie de acontecimientos que se

presentaban en diversas poblaciones indígenas del continente americano, lo que permitió

que organismos, instituciones y personas con formación en el campo de las ciencias

sociales se informaran e interesaran para buscar una solución o bien ampliar campos de

investigación.
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América Indígena es, sin duda, una fuente importante para el estudio de los pueblos

indígenas que habitan y habitaron el continente americano, en sus páginas se encuentran

plasmados, estudios relacionados con su historia, organización social, salud, lenguas

(algunas de ellas extintas), costumbres, rituales, religión, el papel de la mujer, la tenencia

de la tierra, la discriminación y el racismo, la defensa para el uso de la medicina tradicional,

la educación, la lucha por el mejoramiento de la economía, alimentación.

De igual manera entre sus páginas se exponen mitos que han pasado de generación en

generación entre los pueblos indígenas. Éstos han influido desde su forma de alimentación,

ya que en algunas culturas el maíz es la fuente principal de alimentación; hasta el modo en

que algunas culturas se dividen el trabajo de acuerdo al sexo y edad de las personas.

Resulta interesante la importancia que en algunas poblaciones se le da a la muerte, la

creencia y temor en los espíritus., la vigencia del chamanismo al seguir viva la creencia en

la brujería, etcétera.

Es por este universo de temáticas que resulta importante dar seguimiento al estudio de la

revista América Indígena, ya que permite la reconstrucción de culturas extintas por la mano

del “hombre blanco” y da testimonio de la situación real en la que viven y desarrollan las

poblaciones indígenas.

Por otro lado al elaborar un índice de América Indígena, una revista de tintes sociales y

políticos principalmente, se da clara muestra de la interdisciplinariedad de la

bibliotecología, al conjugar una serie de áreas del conocimiento para dar como resultado un

trabajo que aspira a ser una obra de consulta en el campo de las ciencias sociales. Tales

áreas fueron principalmente la historia, esto al realizar una introspección en el pasado para

recuperar y sintetizar información sobre el Instituto Indigenista Interamericano; la

antropología y etnología al utilizar terminologías de estas áreas para la conformación de los

índices.
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Sin duda, la bibliotecología es una disciplina que permite ampliar campos de investigación,

un ejemplo claro es en la antropología. Con la elaboración de este trabajo se pudo constatar

que hacen falta desarrollar herramientas de consulta que permitan unificar terminologías

para favorecer el intercambio de información entre estas áreas.

Especialmente en cuanto a lenguas y grupos étnicos se refiere, esto porque en el catálogo de

autoridades de Librunam casi no se encontraron términos autorizados para las temáticas

antes mencionadas, por lo que la mayoría de los términos se tuvieron que tomar del

catálogo de autoridades de la Biblioteca del Congreso.  Sin embargo, el idioma puso

algunas barreras para la interpretación de la información y para no entrar en conflictos

lingüísticos, se respetó la forma en la que se encontraron los términos, por lo que es

importante seguir promoviendo la interdisciplinariedad de  la bibliotecología para depurar

aspectos como éste y ofrecer herramientas confiables en las diferentes áreas del

conocimiento incluyendo a la bibliotecología misma.  De esta forma podremos hacer

análisis documentales confiables que permitan la unificación de  terminologías entre las

diferentes áreas y así poder decir que se está hablando en el mismo lenguaje documental,

cosa que al parecer no está sucediendo, por ejemplo en bibliotecología se hace alusión de

que los términos transculturación, contacto cultural e integración cultural son variantes del

termino aculturación que se toma como el encabezamiento autorizado, pero en antropología

se le asignan connotaciones independientes a cada término, por lo que en este campo se

esperaría que cada uno de esos términos fuera un término autorizado, lo que no es posible

ya que la bibliotecología lo que busca es unificar términos para facilitar el intercambio y

recuperación de información.

Por lo que concluyo que es importante seguir haciendo trabajos como éste para desarrollar

la normalización de la terminología en áreas como las ya mencionadas, esto también

resultará en pro de la bibliotecología ya que se facilitara el análisis documental de

materiales de otras áreas.
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