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RECORDACION DEL DOCTOR FERNANDO
MARQUEZ MIRANDA

Pon CIRO RENE LAFON

Nos ha reunido hoy, aqui, el recuerdo de Fernando Marquez M.i
randa, profesor, colega y amigo. Nuestra casa ha querido rendir su
homenaje a quien pasé por sus aulas, sus corredores y su Biblioteca,
dejando tras de si recuerdos claros, netos y precisos. Recuerdos, ejemplos
y memorias, que casi todos 10s aqui presente —en su fuero mas inti
mo— guardan en forma indeleble.

Ocurre que la solemnidad del acto aeadémico, la austeridad del
recinto que preside la. figura de Ambrosetti, el sello Particular que
presta el claustro universitario a las presentes circunstancias, aumen
ie. el pudor de expresar sus sentimientos, que caracteriza a no pocos
intelectuales. Y para otros, constituye una ocasién no muy apta para
expresar una opinién, tom_ar una. posicién o declarar solidaridad con
una figura que ya no es, pero que dejé sus trazas marcadas hondamen
tc, a lo largo del tiempo que transité por los rispidos e ingratos ca.
minos de la Antropologia militante.

Pues bien, aiin a riesgo de violar algunos de esos seudo-tabfi que
son frecuentes en nuestro medic, evocaré a continuacién algunas ima
genes de Marquez Miranda, asi, a secas, de Marquez Miranda hombre.
Que fue tal. De Marquez Miranda antrcpélogo hablaré después, aun
que no seria necesario que lo hiciera· Ya el mundo, en 1964, a tres

aios de su desaparicién, ha conocido el homenaje de sus colegas y sus
pares del mundo cientifico, a traves del volumen compuesto en su
honor, en Espana, dado a luz en ocasién del XXXVI Congreso Interna
cional de Americanistas.

‘ Palabras pronunciadas por el Director del Departamento de Ciencias A.ntro·
polégicas de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, profesor doctor Ciro René Lafon, en el homenaje tributado al
profesor Dr. Fernando Marquez Miranda, al cumplirse el IV'? aniversario de Sli
fallecimiento en diciembre de 1965.



La primera imagen, es de Marquez Miranda en 1942. El primero
que yo vi aqui mismo. En este mismo lugar. En esta misma anla.
Recuerdo a aquel profesor que consiguio haeernos padecer junto con
los conquistadores, el drama de Diego de Rojas herido por una flecha
empozoiada y muriéndose lentamente ante la angustia de sus compaiie
ros. Conoeia bien sus cronistas y era un erudito en las fuentes histéricas,

pero tenia algo mas. Vivia esos aeontecimieutos y lograba transmitjr a
sus alumnos, el entusiasmo y la pasién por esos temas. Eso, no se aprende
en ios textos. Todos nosotros, los que hemos nacido y crecido en esta

casa, una Casa de Humanidades, lo sabemos, gverdad?

La scgunda imagen es posterior, quiza alrededor de unos quiuce
o dieciséis afios. Quien les habla, egresado ya en la primera etapa de
su carrera docente, acababa de ganar por concurso una eatedra de

Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde Marquez
Miranda eumplia funciones de profesor y de Director del Departa
mento de Historia. Ya en ese entonces teniamos en comfm, la Arqueolo

gia. El, en cumplimiento de sus obligaciones, debia obse1·var e informar
alguna de mis clases, sin previo aviso y de su iuforme dependeria la

confirmacién en el cargo. Cierto dia, en uno de nuestros encuentros
en la Sala de Profesores, me dijo: "Un dia de estos lo visitaré". Y

asi lo hizo. No mucho después, un viemes, a la filtima hora, entr6
a mi clase, casi en el momento de sonar el timbre que avisa cinco
minutos antes de terminar la hora.

A tout serigneur; tout honneur; gno es verdad?

La tercera imagen es de Marquez Miranda maduro. En la cima
de su carrera. Hace pocos aios. Profesor titular, académico, decano,
dos veces doctor, emocionado hasta. las lagrimas y temblorosa la voz,
recordando a un insigne colega desaparecido, ilustiie americanista
Pero no tuvo empacho en mostrar sus sentimientos, mientras estrujaba
entre sus manos la niltima carta personal del gran americanista que
era su amigo, Paul Rivet.

Y para terminar con esta serie de reeuerdos personales, una ul
tima imagen. Marquez Miranda, poco tiempo antes de su sorpresiva
desaparieién. Agil, nervioso, animado, movedizo, algo fatigado a veces
cuando llegaba de La Plata, a iiltimas horas de la tarde a dar su clase
y atender las tareas del Departamento bajo su direccién. Sin gozar si
quiera de la relativa tranquilidad del Profeaor full tmc. Como todo
hombre de acci6n y de "e0sa p1iblica" cosech6 elogios y honores, in- _



gratitudes e injusticias, algunas desmesuradas, en los riltimos afios,
que no consiguieron hacer de él, ni un resentido ni un amargado.

Conservé su amabilidad y su sonrisa, sus modales y su considera
ci6n para con los demas, aun cuando a veces la desconsideracién y la
falta de respeto se ensafiaron en él. Era un caballero que revivia al
trasponer la reja de esta finca en ealle Moreno, donde, hasta el riltimo
momento, fue el Dr. Marquez Miranda (aunque entre nosotros lo llama

ramos ya Don Fernando, con esa mezcla de afecto, respeto y considera
cién que guardamos todavia por el viejo maestro, alguinos de los que
fuimos primcro sus alumnos y después sus colegas).

Y ahora, después de pedir exeusas al auditorio por haberle hecho
participar de mis recuerdos personales, rememoraré algunos momentos
de la vida de Marquez Miranda antropélogo, que merecen especial

mencién en nuestros tiempos. Tiempos de renovacién y de lucha.
Tiempos de crisis y de ajuste para hombres e instituciones. Tiempos
de dura lucha en los cuales la elaridad de pensamiento y la objetividad
del hombre de ciencia deben prevalecer sobre la fuerza del instinto,
el entusiasmo juvenil y arin, sobre el ardor politico, espeeialmente en
el campo que eultivamos, que como antropologia., es escenario donde
se proyecta toda la actividad humana.

Marquez Miranda tom6 parte de la generacién anterior y de la
Universidad anterior al gran cambio de los ultimos tiempos. Fue un
hombre de la Reforma, en la que participé como estudiante, a la que

eonsolidé como profesor, como Consejero y como Decano. La adversi
dad del devenir politico, aunque jamas hizo politica, lo alejé de sus
catedras y de sus funciones —pero no de la ciencia- y volvi6 luego
en su madurez plena, cuando la Universidad empezaba a ajustar su
devenir al ritmo de los tiempos- Los tiempos nuevos. Vivié lo suficiente
de estos nuevos tiempos como para apreeiar en su debida magnitud

las grandes ventajas de la renovacién y, concretamente, los grandes
peligros que trae aparejada la libertad indiscriminada cuando altera
los cauces de la corriente cientifica y subvierte los valores. Muchas
veces, ya en colegas del Departamento de Ciencias Antropolégicas, ha
blabamos de "nuestros tiemp0s". El, de los tiempos del 18, de la Re
forma. Ambos, de los del 40, del 43, del 45 y de los posteriores. No
militamos en los mismos bandos y muchos arios nos separaban, pero
algo de mayor fuerza nos unia: la Universidad a la que perteneeiamos
y a. la que brindabamos y brindamos nuestro esfuerzos.

Mucho bizo Marquez Miranda por la Universidad, por la Ciencia



y por el pais. Algunos de los pautallazos de su vida cientifica basta
ran para confirmarlo y para que los futuros antropélogos aquilaten
mejor una figure, que, desgraciadamente, no alcanzaron a conocer. Un
hombre de ciencia. que era antes que nada, hombre y caballero. Un
viejo liberal, como alguna vez se denominé a si mismo. Un hombre de la.
generacion que dio personalidad a la Universidad Argentina y al que
estaremos siempre obligados y a quien tenemos el deber de mostrar
en su cabal dimensién a las nuevas generaeiones.

E1 recuerdo sera de Marquez Miranda antropélogo, porque si
bien buena parte de su labor cae en el campo de la arqueologia, nin
guno de los otros le fue ajeno y por todos transito con la seguridad de
su conocimiento y la galanura de su prosa.

La ensefianza y la investigacién signaron con sello indeleble la
vida cientifica de Marquez Miranda. Su actuacién docente iniciada
en 1923 y continuada ininterrumpidamente hasta su muerte, es prueba
evidente de mi afirmacién. Ensei'16 constantemente, en todos los ni

veles, con el mismo fervor y con el mismo entusiasmo. Aun resuena
el eco de su voz en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en La Plata,
on el Instituto Superior del Profesorado Secundario y en las aulas
universitarias de Buenos Aires y La Plata. En lo que respecta a su
labor de investigador, cerca de trescientas publicaeiones cientificas
constituyen prueba de mi aserto. Pero debemos sefialar una actividad

complementaria no menos significativa. que las ya nombradas: fue
Marquez Miranda uno de los antropélogos que mas bregé por la divul
gaci611 y la exclaustracién de las "Ciencias del Hombre", como gus
taba llamar él a la Antropologia. Centenares de charlas, articulos, con
ferencias y audiciones de radiotelefonia y television le dieron oportu
nidad para hacer conocer al gran pfiblico los secretos de su especiali
dad. Uno de sus espacios por Radio Nacional, en el que lo acompana
mos, titulado "El maravilloso universo del hombre primtivo", se
mantuvo en el aire mas de seis meses ininterrumpidamente, como de
mostracién cabal del interés suscitado.

Vinculada con ésta su preocupacién por la docencia y por 1a in
vestigacion, sc destaca la labor de Marquez Miranda museélogo. Estudi6
y clasificé buena parte de las famosas coleccioncs del Museo de La

Plata. especialmente materiales peruanos y del noroeste argentino, tarea
que brindo nueva y juvenil fisonomia a las viejas salas del edificio
del Bosque, al organizar, e inagurar en octubre de 1940, las salas de
exhibicién del Noroeste Argentino y la muy famosa "Sala Peruaua", JA
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admiracién esta ultima de los propios peruanos distinguidos que la
visitaran con motivo de su inauguracién. Después de 1955, la reestruc
turacién de estas salas abarcé hasta. los pisos y techo, la pintura y los
criterios de exhibicién, permitiendo un mayor aprovechamiento do
cente y cientifico, ann en tiempos recientes. Contagio su dinamismo a.
sus colaboradores y alter6 la paz de sétanos y depésitos en busca de
las viejas colecciones que él bien conocia. ;Claro! Las conocia desde
la época de Luis Maria Torres.

Marquez Miranda arqueélogo tiene dimension y prestigio propio
que no necesita ser puesto en evidencia. No tiene objeto que recuerde
yo aqui viajes, excursiones, reconocimientos y excavaciones a lo la.rg0
del pais ni que lea Ia lista de sus publicaeiones al respecto. Pero si
es ocasién de mencionar algunos hechos que, por poco conocidos 0 no
recordados convenieutemente, contribuiran a preparar el juicio sobre
su obra. Del aio 1946 data la erudita sintesis sobre "Los Diaguitas"
Constituye un verdadero corpus de informacién que no puede ser ig
norado. Con una adecuada diacronizacién que solo se hizo después de
Bennett, resistiria solidamente a la critica- En cuanto al énfasis en las
fuentes histéricas, fue propio de su generacién y de su tiempo y cons
tituye una brillaute pagina de la historia de nuestra Ciencia y no una
rémora o un alarde erudito. Las fuentes hisbéricas dieron particulari
clad a su époea go fueron moda? ,;Alguien se 0eup6 del "preceramic0"
como se dice ahora, antes que viniera Menghin y "recogiera" la pri
mera piedra? Ademas, es justicia recordar su permeabilidad y recep
tividad ante las nuevas adquisiciones y los nuevos conocimientos. He
mos asistido, en su cétedra, a la. incorporacién de los ultimos concei

mientos de la Arqueologia peruana y eeuatoriana., con olor de tinta
fresea, inmediatamente después de su ultima viaje al Peru y Ecuador,
en 1959; hemos conocido, "de visu" primero, y leido después, sus
trabajos eronolégicos en Juella. y en Santa Maria. Y sabemos que entre
sus papeles inéditos figura no poca documentacién harto valiosa, sobre
cstudios de cronologia del N.O. argentine. Por lo demés, sus articulos,
sus libros, sus trabajos, estan ahi. Son prueba de una obra honesta y
honrada. Claro que no es ignorandolas como se las oscureceré.

Rccordemos ahora a Marquez Miranda etnélogo. Ya en el aio 1929,
uno de sus articulos no muy eonocidos se ocupa. de las relaciones e
influencias precolombinas intercontinentales, tema. que le fue muy
caro a lo largo de toda su vida. Tanto, que el trabajo que cierra su
curriculum, el n° 232, de la n6mi.na de Comas, se refiere también a
problemas parecidos: Dos rutas de exploracién de relaciones traspaci
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ficas y trasandxinas can respecto al norocstr argentina ". Tengo para mi
que éste su interés y su vermcién en etnologia no debio ser ajeno a
su relacién estrecha y amistosa con Paul Rivet, uno de los pioneros de
la especialidad americanistiea, de quien ya en 1928 habia hecho la
presentacién en aeto publieo a los antropélogos argentinos. Casi una
década después, alrededor de 1940, cuando las semillas que dejara caer
Rivet y la que sembrara Imbelloni fructificaban, prologé la edicion
castellana de la Metodologia Etnolégica. de Graebner, que eompleté
mas tarde con un artieulo mas extenso sobre Fritz Graebner y el mé

todo etnolégico. Casi contemporaneamente prologé también una edi
cién de los Mitos sobre el origen del fuego, de Frazer, de quien comento
y eriticé, La Rama Dorada. En tiempos mas recientes sus incursiones

por el campo de la Antropologia Cultural, como preferia deeir él, se
hicieron mas frecuentes, en aspectos no eonoeidos de su produccién,
como por ejemplo, sobre las clases saciales en el Brasil, origen y distri
bucién de las ruzas en la ecumene, umldxld y dxiver& de la América

indigena o problemas de trcmseulturaeiéu entre los Gimrant Queda
también entre sus papeles inéditos un estudio sobre Metadalagia de la
Antropolagia Cultural, que ineluye a Graebner, Frazer, Malinowsky
y otros autores, precedido de una sélida Introduceién, fruto de su
madurez, que no alcanzé a dar a eonocer.

La incursion de Marquez Miranda por los campos del Folklore no
es tampoco aspecto muy conocido de su produccién. Caracterizada
cierta parte de su vida y cierta etapa de su carrera, de particular sig
nifieado personal, que si bien no es del caso juzgar ni es ésta la opor
tunidad, podemos consignar cronolégieamente como eoncentrandose al
rededor de 1948 y 1949. Una serie de articulos en revistas no cientifi

cas, en periédicos serios o en revistas cientificas del exterior, muehos
de los cuales firmé con seudonimo, son la oportunidad para que dé a
conocer jugosas observaciones de interés folklérieo que suelen escapar
a los eruditos corrientes. Merecen especial mencién aquellos refercntes
a la medieina popular en el noroeste, sobre el algarrobo, ritos ances
trales y las referentes a la festividad de la Virgen de la Candelaria en
di tintas regiones del pais. No debe extrafiar esta afieién en quien mas
de una déeada atras habia. estudiado con profundidad una de las ar
tesanias elave de la época colonial: la plateria. En los ultimos tiempos
de su vida, no abandoné nunca su interés por esos aspectos y, paralela.

N. B. Ver ficha N° 249 en la Bibliografia que aparcce en este tomo X de
“B1ma", completada y puesta al dia para este volumen.
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mente a su labor fundamental, seguia dando a conocer sus impresiones
y sus observaciones, ya referidas al camaruco 0 al carnaval en J uella,
0 bien atacando legalmente problemas de protcccién de antigiiedades
y objetos folkléricos.

Un parrafo especial merece la actividad de Marquez Miranda como
biégrafo de los hombres que consagraron su vida a las ciencias que él
cultiv6. Fue, verdaderamente, un salvador de almas, para decirlo con
una de sus frases favoritas. Semblanzas como la de Francisco P. Mo

reno, 0 de Luis Maria Torres y la "vida heroica", como denominé a
la de Ameghino, permiten apreciar sus dotes de investigador y de es
critor "de oficio", desde sus comienzos. Esta veta de su incansable

labor fue enriquecida en sus altimos afios con una obra "Siete arque6—
logos. Siete culturas", calificada por los entendidos europeos como un
verdadero tratado de arqueologia. Podemos decir que nadie llego a
ccnocer como él a los antropologos que le preeedieron, como estudiosos
y como hombres. Leyendo sus biografia podemos hoy tener una imagen
vivida de camo fuerbn Lehmann-Netsche, Ambrosetti, Debenedetti,

Quiroga, Outes, Aparicio, o la en gran parte inédita aan de Lafone
Quevedo, o de José Toribio Medina, o Boucher, de Perthes. La obra de
Marquez Miranda biégrafo constituye un aporte que debe scr desta
cado, a la par de su restante produccién, puesto que contribuye a ubi
car a sus biografiados en el imprescindible marco de su tiempo y de sus
circunstancias, sin el cual todo juicio sobre ellos se resiente de par
cialidad

Y para completar la recordacién de Marquez Miranda, después
de esta rapida mirada sobre su larga vida universitaria, acudiré nue
vamente a mis recuerdos personales de los altimos aios, de nuestra
tarea en comun. Y digo "nuestra" porque si bien son mis recuerdos
personales. son compartidos por muchos de los aqui presentes, y muy
de cerca, y con mucha vehemencia, como ocurre cuando uno ha puesto
mucho en una obra que es comfin, como ocurre cuando uno poue mucho
de si en algo que es para los demas. Por esa misma raz6n, no tendran
mis recuerdos el sentido de juzgar, porque hemos sido "pares". Son,
simplemente, eso: recuerdos, que algan dia serviran seguramente. No
creo caer en falta de modestia si digo que me considero un informante;
un buen informante. Se trata de la participacién de Marquez Miranda
en la creacién de la Licenciatura en Ciencias Antropolégicas y en la

actividad de la Sociedad Argentina de Antropologia, a partir de 1956.

Después de haber sido el promotor de la carrera de Ciencias An
tropolégicas y organizador de todo su plan de estudio en la Universi
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dad Nacional de La Plata, al aio siguiente, integré Marquez Miranda
el conjunto de profesores que contribuyo con su esfuerzo ai naeimiento,
al funcionamiento y la consolidacion de la Licenciatura en Ciencias
Antropolégicas en nuestra Facultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, grupo al que pertenecemos varios
de los aqui presentes, sin distincién de edad. Pertenecié Marquez Mi
randa al grupo de antropélogos argentinos, de la Umlvermliad de Buemos
Aires, que formé a los primeros licenciados con estudios regulares de
la especialidad. He preferido decir "grupo" o "conjunto de profeso
res" porque es claro que no fuimos, ni lo somos, una generacién. De
masiados aios nos separan; mueha diferencia en la formacién cienti
fica, en la posicién teérica y en las finalidades hacen que no 10 seamos.
Pero por sobre todas las cosas, nos uni6 y nos une el amor y 1a dedica
ci6n por nuestra ciencia, que concentra nuestros esfuerzos. Mas alla de l
todo lo que no_sea interés nacional y cientifico, es una paternidad
compartida. Pues bien, Marquez Miranda, también estuvo alli, en pri
mera fila y fue nuestro primer Director titular- Trabajé con nosotros
y para nosotros. Como lo hicimos todos. Puso e1 hombro en el esfuerzo
comiin. Como 10_pusieron otros dos hombres, que me permito recordar
aqui: aquel hombre maravilloso que fue el doctor Federico Escalada,
nuestro primer profesor de Técnica de la Investigacién; y el doctor
Mario Bunge, Padre oficial de la ca1·rera en nuestra Facultad. Para el
primero, emocionado homenaje. Para el segundo, honrado reconoci
miento. ;Gracias!, Dr. Bunge. No se equivocé usted. . .

Y como no podia ser de otro modo. mucho tuvo que ver Marquez
Miranda con la Sociedad Argentina de Antropologia. Tanto en Ia pri
mera época, desde su fundacién en 1936, como en la segunda. De la
primera época, cuyo fin se mezcla con la transformaciones politico
sociales que sacudieron al pais en la década de "1os cuarentas" no
hablamos, porque no es el caso. Pero la conocimos bien, fuimos socios
activm y también podemos ser buenos informantes. Casi diria, califi
cados· Hablaremos de la segunda época y especialmente en los aios

1957 y 1960, cuando siendo él Presidente, se produjeron los dos acou
tecimientos que marcan el resurgimjento y la postrer vigencia de su
estructura, que de no renovarse o ajustarse a las nuevas necesidades y
circunstancias, parece condenada a vegetar eu los papeles, por falta
de interés (real!) de los especialistas.

Marquez Miranda organizé y presidi6 en 1957, las Primeras Jor
nadas Internacionales de Arqueologia y Etnologia, que dieron prueba
y fueron la oportunidad de demostrar que 1a Antropologia Argentina ,
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cstaba madura. No en vano, en ese ano se creaba la carrera en la Uni

versidad de La Plata y al aio siguiente cuajaba en la nuestra. Pero

hubo mas. Se celebraron reuniones periédicas de Comunjcaciones y
hasta. un Ciclo de Conferencias de Divulgacién que llenaron este aula
con publico pocas veces visto. Fue un gran esfuerzo. Todos trabajamos.
Cada. uno en sus posibilidades y segun su entusiasmo. Pero un reducido
grupo. Muy pequefno. Y muy lirico.

Asi -lleg6 el Aio del Sesquicentenario de la Revolucién de Mayo.
Las segundas Jornadas Internacionales también se concentrarou, como
se concentraron los voliimenes que vieron la luz {dos aiios despues!.
Jornadas y volumenes bajo su dinamica direccién. También estas Jor

nadas fueron un éito. Pero la crisis de la Sociedad ya se planteo de
abi en adelante y dura hasta hoy· Sea como fuere, Marquez Miranda
esta ligado a la primera época. —fue socio fundador-— y al resur
gimjento de la Sociedad Argentina de Antropologia por su accién per
sonal y cientifica, que recuperé y acrecenté su prestigio tradicional.

Terminamos nuestra evocacién recordando una vez mas, su figura
agi], su decir galano y su sonrisa cordial, incorporado ya a la nomina.
de figuras de nuestra casa, que si bien no fue su hogar paterno, fue
su casa. Casa de cstudio y de meditaeién. Casa de refugio y de nuevos
afectos, a la que dio lo mejor de su madurez.

Aqui vivi6Q Aqui estudié. Aqui enseié.

Aqui se le recuerda. Y aqui se le recordara.

15


