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Exordio 

Vigencia de una obra

A la memoria de Alcira Argumedo

En el año 2022, en el marco de las conmemoraciones del centenario del 
nacimiento del gran antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, la Universidad 
Nacional de General Sarmiento y la Fundación Darcy Ribeiro de Brasil sus
cribieron un convenio para la edición conjunta, en nuevas traducciones a 
nuestra lengua castellana, de los cinco “estudios de antropología de la civili
zación” con los que el autor de La Universidad latinoamericana renovó entre 
fines de los años 60 y comienzos de la década siguiente los estudios sobre la 
historia, la estructura y el destino de las sociedades de nuestro continente: 
O proceso civilizatório, que es el que aquí presentamos, As Américas e a civi-
lização, O dilema da América Latina, Os índios e a civilização y Os brasileiros, 
del que ofreceremos la versión bastante más desarrollada que el propio au
tor publicó en 1995 bajo el título de O povo brasileiro. Se trata de una serie de 
estudios formidables, de enorme ambición y de amplio alcance, en los que 
se expresa la vocación de Ribeiro por ofrecer una teoría general del proceso 
civilizatorio capaz de superar tanto las limitaciones de las filosofías de la 
historia de Hegel, de Spengler o de Toynbee como los esquemas unilineales 
del marxismo más convencional a partir de una recuperación y sistemati
zación de los estudios de la antropología contemporánea, que retoman una 
perspectiva evolucionista que Ribeiro celebra, aunque no ofrecen todavía 
–dice– un esquema global de las etapas de la evolución sociocultural. Esa es 
la tarea que se propone el estudioso mineiro y a la que consagra este primer 
libro de los cinco que componen esta serie, que de ese modo prepara el ca
mino que recorren todos los demás.

Ribeiro entiende la evolución sociocultural como el movimiento histó
rico de cambio de los modos de ser y de vivir de los grupos humanos, desen
cadenado por el impacto de sucesivas revoluciones tecnológicas que van 
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conduciendo a las sociedades a transitar de una etapa evolutiva a otra. A esas 
etapas evolutivas Ribeiro las piensa como “formaciones socioculturales”, esto 
es, como patrones generales de comportamientos, principios y valores dentro 
de los cuales se desarrolla la vida de los pueblos y –como destacaba en este 
punto esa gran lectora de Ribeiro entre nosotros que fue Alcira Argumedo, 
que en su programático Los silencios y las voces de América Latina acuñó para 
pensar este problema la categoría de “matrices de pensamiento”– sus ma
neras de conceptualizar el mundo y sus propias experiencias en el mundo. 
Sin linealidades ni teleologías, desde ya, y por cierto que no sin periódicos 
retrocesos o “regresiones”, para las que Ribeiro, innovando respecto a los 
modos tradicionales de pensarse la historia dentro de la tradición marxista 
en la que en un sentido general inscribe su propio pensamiento, reserva 
el nombre de procesos de feudalización. El feudalismo, en efecto, es para 
Ribeiro menos una etapa circunscripta en la evolución de determinados 
pueblos de un único continente que el nombre del tipo de regresiones cíclicas 
que han tendido a sufrir, hasta este punto de la evolución histórica, todas 
las civilizaciones. Esta originalidad en el uso que propone Ribeiro para esa 
categoría, que un modo que él llama “europeizante” de pensar las cosas ha 
reservado tradicionalmente para pensar una cierta etapa en la evolución 
de las sociedades del “viejo mundo”, ha sido destacada muchas veces como 
uno de los aportes singulares de este libro que aquí estamos presentando.

Otro de esos aportes se refiere a la distinción entre las dos grandes for
mas en las que las transformaciones tecnológicas en los modos de producir 
materialmente la vida de los pueblos afectan a las distintas sociedades: el de 
la aceleración evolutiva de las sociedades en las que esas transformaciones 
operan de manera autónoma y endógena, y no como consecuencia de su 
relación de subordinación con otras sociedades que se las trasladan o se las 
“exportan”, y el de la actualización histórica de las sociedades que, en cambio, 
reciben desde afuera, de manera heterónoma o exógena, esos movimientos 
de cambio tecnológico generados en contextos diferentes del suyo, en so
ciedades de las que dependen o en cuya periferia desarrollan su propia vida 
colectiva. No uso sin intención estas palabras: periferia, dependencia. La obra 
de Ribeiro está escrita en los años en los que empezaban a entrar en crisis, en 
América Latina, las miradas más optimistas y menos cuestionadoras de los 
supuestos ideológicos sobre los que sostenían las teorías de la modernización 
y el desarrollo, y en los que, para pensar mejor esos problemas, empezaban a 
surgir en distintos centros de la producción intelectual latinoamericana de 
vanguardia, especialmente en su propio país, las renovadoras teorías acerca 
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de lo que se empezaba a nombrar con la palabra “dependencia”, teorías que 
se ocupaban precisamente de pensar ese tipo de relaciones estructurales 
entre las economías de sociedades que entraban en vinculación recíproca 
a partir de cierto momento del crecimiento económico de unas de ellas, en 
diálogo con las ya muy desarrolladas teorías del imperialismo y también con 
los pensamientos revolucionarios que surgían en el contexto de las luchas 
de los pueblos del Tercer Mundo, como el (muy presente en este libro) de 
Frantz Fanon.

Otro de esos aportes (que hoy asume un especial valor en el contexto 
más general en el que volvemos a publicar estos trabajos, que es el de la 
catástrofe ambiental y sanitaria mundial que en estos últimos tres años nos 
ha mostrado toda su enorme gravedad) es el que representa la idea de que 
la última etapa de la historia de la civilización que aquí se narra, la de las 
sociedades que Ribeiro presenta como hijas de la “revolución termonuclear”, 
nos permitiría y nos exigiría pensar, en la escala planetaria en la que hoy se 
desarrollan nuestras vidas, en la existencia de una “civilización humana”, 
de una humanidad por fin galvanizada, integrada: una. Diez años antes de 
la primera edición de este libro, en su formidable La bomba atómica y el 
futuro de la humanidad, Karl Jaspers había sugerido una idea semejante, 
aunque a partir de un razonamiento bien distinto: la capacidad de des-
trucción de la totalidad de la experiencia humana que había revelado la 
bomba atómica en 1945 obligaba a pensar cómo desplazarnos de la idea de 
un género humano –por así decir– “en sí”, objeto de un mismo peligro que 
se cernía sobre todos los pueblos de la Tierra, a la de una humanidad, ahora, 
“para sí”, capaz de asumir el desafío político –como subraya Hannah Arendt 
en el retrato que dedica a su maestro en Hombres en tiempos de oscuridad– de 
convertirse en el sujeto de su propio destino colectivo. En Ribeiro, la mirada 
es otra, en cierto sentido complementaria: lo que destaca el antropólogo 
brasileño es el conjunto de tendencias que viene llevando, de la mano de 
esta última revolución tecnológica, a la homogeneización de las distintas 
formaciones socioculturales del planeta, convergente con un igualmente 
potente proceso de unificación de los pueblos y las razas, que acabará por 
integrar –conjetura– a todos los grupos humanos del planeta.

No deja de haber en esto un fondo de humanismo, aunque no de un 
humanismo cándido y confiado, sino de uno preocupado por no perder de 
vista los riesgos que pesan sobre la posibilidad misma de sobrevivencia de 
la humanidad. Corremos el riesgo –escribe Ribeiro– de traspasar en poco 
tiempo la línea final que nos separa de ese peligro al que nos somete los 
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ambientes culturales “cada vez más opresivos” en los que nos movemos, 
lo que nos obliga a extremar el esfuerzo por desarrollar formas racionales 
(y eso sigue queriendo decir, para Ribeiro: socialistas) de control de la vida 
colectiva que permitan a los pueblos dirigir con libertad y responsabilidad 
el conjunto de los factores de los que depende la continuidad de su vida 
y la posibilidad de una mejor vida sobre la Tierra. Y si hace un momento 
mencioné a esa gran lectora y admiradora de la obra de Ribeiro que fue 
Alcira Argumedo, me gustaría indicar aquí el nombre de otro ostensible 
miembro de esa generación y de ese grupo político e intelectual de inter
locutores argentinos del gran antropólogo brasileño: Horacio González, 
cuyo póstumo –y extraordinario– Humanismo, impugnación y resistencia 
vuelve, medio siglo después, sobre todos estos temas, para señalar que un 
humanismo que pueda estar a la altura de todas las promesas que trae 
consigo esa palabra no puede ser un humanismo abstracto, celebrador 
candoroso de la pluralidad de todo lo existente y cómplice de las injusticias 
sobre las que ese pasaje se sostiene, sino un humanismo concreto, capaz de 
perseguir y denunciar por todas partes las distintas formas de menoscabo 
de lo humano que son hijas de los desarrollos económicos, tecnológicos 
y comunicacionales, coloniales o neocoloniales, de nuestras sociedades 
contemporáneas.

En los queridos y admirados nombres de Argumedo y de González, lecto
res y compañeros de ruta de la aventura latinoamericana de Ribeiro, resumo 
con manifiesta injusticia y muchas omisiones la poderosa influencia que tuvo 
entre nosotros la obra de este escritor fundamental. El hecho de que esa obra 
constituya hoy una referencia mucho menos frecuente que algunas décadas 
atrás en nuestra vida académica y en nuestra actividad intelectual expresa 
el conjunto de transformaciones operadas desde entonces en la agenda de 
nuestras ciencias sociales y de nuestras discusiones públicas, que por mo
mentos amenazan con convertir este y otros capítulos fundamentales del 
gran pensamiento social de nuestra región, a pesar del modo muy evidente en 
que muchos de ellos hablan todavía al corazón de nuestros propios problemas 
contemporáneos, en capítulos más o menos eruditos de alguna historia de las 
ideas de un tiempo pasado para siempre. Contra esa posibilidad, y porque la 
tarea de toda época es la de ser hospitalaria con las grandes promesas de las 
anteriores, la de volver a examinar los vestigios (in-vestigar es hacer hablar 
a los vestigios) que nos dejaron esas épocas pasadas, la de aprender a oír de 
nuevo las voces dolientes o esperanzadas que nos siguen conmoviendo desde 
las páginas de sus grandes textos, iniciamos con la publicación de esta nueva 
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traducción al castellano de El proceso civilizatorio esta tarea de volver a poner 
en circulación en la Argentina y en el resto de los países hispanoparlantes 
de América Latina esta parte fundamental de la obra de Darcy Ribeiro que 
son sus estudios de antropología de la civilización.

Eduardo Rinesi




