
I. — A partir del presente numero, la Direccion de Rana, Archioo para
los Ciencias del Hombre estara a cargo del Instituto de Ciencias Antropolo
gicas y del Museo Etnografico, representados por sus respectivos directo
res. Solo superada en antigiiedad por los Amzles de Arqueologia y Etno
login que edita la Universidad Nacional de Cuyo, Runa acredita cuarenta y
dos largos anos de existencia. Como organo académico del area de investi
gacion antropologica de la Facultad de F ilosofia y Letras, es posible recono·
cei en su desarrollo historico dos momentos importantes: el de creacién y
cuando se reanudan las ediciones después de la dictadura militar.

II.- Aparecio por primera vez en 1948, dirigida por ]osé Imbelloni
(director del Instituto de Antropologia de la F acultad de Filosofia y Letras
que se habia fundado un aiio antes), y sustituyo a las series que se editaban
bajo la denominacién de Publicaciones del Museo Etnogrdfico. Interesa se
1'ialar que esto ocurre poco tiempo después de que se desplazo de la Univer
sidad al grupo académico de remota filiacién evolucionista, cuya figura mas
representativa era Francisco de Aparicio, hasta entonces Director del Museo
Etnogréfico. Imbelloni es quien traza, desde ese momento, las lineas de la
Antropologia universitaria oficial. Esto significo, por una parte, la ruptura
con la anterior base teérica que otorgaba legitimidad a la labor académica
antropologica, que fue reemplazada por los postulados teoricos y metodol6gi·
cos de la Escuela Historico-Cultural. Marca, por otra, un icambio radical en
la vida institucional del Museo Etnografico, que pasa a ser un anexo del
Instituto de Antropologia; su configuracion sera modelada como centro uni
versitario de docencia e investigacién en detrimento, desgraciadamente, de
la difusion museografica.

Es necesario rescatar dos aspectos importantes de la coyuntura. Imbelloni
se ha trazado como derrotero la incorporacion de la Antropologia a un pro
yecto estatal de politica poblacional, que plasma en esta frase que transcri
bimos: “C0n la monografia sobre los Tobas damos comienzo a nuestro co
metido de estudiar a fondo, uno tras otro, los grupos residuales de la antigua
raza Pampida, cuya incorporacion a la vida nacional constituye un maqnifico
programa para la actividad gubemamental y una interesante perspectiva de
mografica para la Nacion Argentina”. Tales ideas estan desarrolladas con
mas amplitud en su articulo del volumen "Argentina en marcha”, escrito en
estos mismos aios.

El otro aspecto se vislumbra en la afirmacion: “. .. la antropologia ar
gentina ya ha rebasado la etapa de curiosidad lugarena, y puede —mas bien
debe, ahora que en muchos laboratorios de Europa ha cesado el trabajo que
les dieron fama— participar en el dialogo cientifico que se debate entre las
Universidades de los paises de alta cultura, afrontando los problemas de
mayor respousabilidad” (op. cit.). Se pretendia situar- a la Antropologia ar



gentina len el papel de continuadora de una determinada vision teorica (la
hist6rico—cultural, en este caso), que habia sufrido un serio retroceso en la
Europa de postguerra y, a la vez, constituirla en alternativa de las concep
ciones antropologicas que se debatian en el resto del mundo; el articulo de
O. Menghin: “Migrationes Mediterraneae. Origen de los Ligures, Iberos,
Aquitanos y Vascos”, en la primera entrega, viene a respaldar lo que afir
mamos.

III.- En 1984 aparece el volumen XIV cuando han pasado tres afios
desde que se diera a estampa el numero anterior. En ese momento se inau
guraba una nueva etapa politica en el pais, con la vuelta al sistema consti
tucional y democratico, y eran muchas las esperanzas que se depositaban
en Ia consolidacion de un clima de libertad y pluralismo académicos. Es
indudable que la Antropologia, considerada en su totalidad, se vio beneficia
da por la renovacion que se produjo: desaparecieron de la vida universitaria
la censura y la discriminacion, se abrieron nuevos campos y tematicas de
investigacion, y hubo un esfuerzo por democratizar el sistema de apoyo a
la ciencia. Existia la fuerte conviccion de que una mayor exigencia en la
excelencia cientifica, en un ambiente de libertad, pluralismo y tolerancia in
telectuales, impulsaria una renovacion con respecto al nivel y la calidad de la
investigacion antropologica.

De esta manera, la "AdV€Ft€HCI3.,, que abre el volumen XIV de Runa
pone el acento en los articulos prcsentados como reflejo de una variedad de
intereses teméticos, teoricos y metodologicos, toda vez que el {mico reque
rimiento era el nivel cientifico, garantizado por un arbitraje externo. Acorde
con estos lineamientos se constituye un Comité de Redaccion y, por primera
vez en la historia de las revistas antropologicas en el pais, un Comité Con
sultivo Intemacional.

IV.- El inicio de la actual etapa editorial coincide con un renovado
papel del Museo Etnogréfico com.o institucion de difusion encargada de
transferir los conocimientos generados en la Universidad y donde, al igual que
en el Instituto de Ciencias Antropolégicas, se ha promovido una diversifica
cién en las tematicas de investigacién y se han consolidado las ya existentes.

Ha llegado el mcmento de encarar una poltiica editorial que, por una
parte, sea el producto mancomunado de todos los émbitos de la investigacion
antropolégica en la F acultad de Filosofia y Letras: por esta razon es que
Ia direccién de Rum: la comparten ahora el Instituto y el Museo. Por otra,
se impone abrir el anélisis y el debate en torno de problemas cruciales del
campo antropologico —en su mas amplio sentido—, buscando el cruce entre
las diferentes cspecificidades y las diversas perspectivas teéricas y metodo
Iogicas. juzgamos que estas metas solo son posibles de lograr mediante la
publicacion de volumenes que tengan como eje ordenador una problematica
especifica; en consecuencia, los proximos numeros de Runa seran, prepon
derantemente, de caracter tematico.

A la vez; no es posible dejar de dar respuesta a la investigacion de los



acotados campos disciplinarios, para lo cual se impone la edicion de una
serie de Cuadernos de Trabajo que den lugar y difundan la produccion
escrita de aquella investigacion especifica.

Esperamos con esta nueva orientacion editorial dar cabida a los trabajos
de un mayor numero de antropélogos, especialmente los mas jovenes; pero,
por sobre todo, que la produccion de la Antropologia en la Argentina se
difunda hacia espacios especializados cada vez mas amplios.

No ignoramos que, hasta hacer realidad un proyecto como el que nos
hemos propuesto, son muchos los escollos que debemos sortear, puesto que
como ciudadanos soportamos cotidianamente la mas profunda crisis econo
mica de la historia institucional del pais; que como universitarios desarro
llamos nuestras labores en precarias condiciones presupuestarias y, por niltimo,
que como cientificos vemos con angustia como despuntan en el horizonte
los signos hegemonicos de la intolerancia. El desafio es grande, pero es ne
cesario afrontarlo buscando nuevas formas de articulacién con amplios sec
tores de la sociedad, tratando de lograr un efectivo papel de la Antropologia
en Ia formacion de un proyecto de Nacién.


