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SOGIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA

La Sociedad Argentina de Antr0p0—
logia, en conmemoracién de su vigésimo
aniversario, realizé en el transcurso de
la miltima semana de julio .12, Novena.
Semana de Antropologia. Los temas ex
puestos fueron los siguientes: "El len
guaje pléstico de los indios Caingué. de
Misi0nes" (Ana Biré de Stem), "Px·e
sentacién de material arqueolégico del
Valle Ca1chaqui" (Horacio Difrieri),

‘Exploraci0nes arqueolégicas en la Re
gién Atacameia" (Carlos Munizaga
Aguirre), "La vivienda rural en el
Noroeste Argentino" (Elena Chiozza),

‘Relaci0nes de la arqueologia bolivia
na con el Noroeste Argeutino" (Dick
Edgard Ibarra Grasso), "Cron01ogia.
prehistérica. de Misiones" (Osvaldo F.
A. Menghin), "Crouologia arqueolégi
ca. del area central del Noroeste Argen
tiuo" (Alberto Rex Gonzalez), "El ho
rizonte incaico eu Humal1uaca," (Circ
René Lafén), "El diario inédito y des
conocido de Samuel Lafone Queved0’
(Fernando Marquez Miranda), "H ce
ceo en el espanol de la AJ·gentina’
(Berta Vidal de Battini), "Investig·a

ci6n folklérica en la Sierra de San

Luis" (Augusto Ranil Cortézar), "El
area de la construccién de tapia en la
Argentina" (Romualdo Ardissone),

‘Ln Antropologia Aplicada y sus po
sibilidades en la. Argentina" (Esther
Alvarez de Hermitte), "Etnologia de
los Ge—Tapuyas" (Marcelo Bérmida),

‘Nuevos aportes al conocimiento de la
cultura de Agrelo" (Salvador Canals
Frau). Todas las reuniones fueron muy
concurridas y animadas por un intere
sante cambio de ideas por parte de los
distintos especialistas asistentes.

El 23 de agosto realizé otra de sus
reuniones ordinarias; Maria Angélica
Carluci habl6 sobre "Los Chané septen
trionales segun las antiguas cr6nicas’
y Armando Vivante desarrollo el tema

‘Folk10re y crimen". El 31 del misrno
mes l1abl6 el Dr. Werner Schad, de

Caracas (Venezuela) refiriéndose a sus
expediciones a los indios Guarao del
delta del Orinoco, ilustrando su diser
tacién con proyecciones luminosas en
color. El 27 de octubre se exhibieron

dos peliculas sonoras en colores: " Bai
les y ceremonias en una lamaseria del
Tibet" y "A través del Nepal", am
bas de especial interés etnografico, que
fueron tomadas por la expedicién fran
cesa al Makalni (Himalaya). En la re
uni6n del 8 de noviembre Ciro René

Lafén y Marcelo Bérmida, ambos del
Museo Etnografico, expusieron, respec
tivamente, "Una interpretacién de la
cronologia arqueolégica del Nor0este’
y "Culturas y ciclos culturales", este
ultimo publicado en la Primera Parte
de este volumen.

INVESTIGACIONES Anounonoorcns EN E1.

nomno (MISIONES)

En el mismo mes de agosto se dieron
a conocer los primeros resultados del
viaje que realizé el Dr. Osvaldo F. A.
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Menghin, profcsor extraordinario dc es
ta Facultad, a la provincia de Misiones,
on compaiia de los doctorcs Circ René
Laféu, Marcelo Bérmida y la cgresada.
Srta. Carmen Marengo. El objeto dc
este viaje era. verificar sobre el terreno
algunas noticias sobre importantes des
cubrimientcs arqueolégicos en el lugar
mencicnado. Producidas las necesarias

excavaciones, se encontraron grandes
terraplenes circulares, algunos con tému
10 central, y de donde se extrajo una
cerémica lisa 0 con escasa decoracién

primitiva. Bajo el terraplén mas gran
de, aparecié una discontinua camada de

guijarros, posibles restos de un pavi
mento circular, perteneciente a una area
sagrada funeraria, anterior al terraplén;
no obstante, existe la posibilidad de
que se trate del vestigio de un campa
mento circular de los indios Ges, pre
suntos predecesores de los Guarram/ies en
la zona. Estudios futuros permitiran
aceptar definitvamente una u otra su

posicién. Ademas, se pudieron estudiar
varios yacimientos de la cultura que el
mencionado investigador ha denominado
Altoparanaense.

T01>0N1M1A INDIGENA B0NA1·:nENs1:

E'] 10 de agosto, el Prof. Raul Rey
Balmaceda, del Departamento de Geo
grafia de esta Facultad, desarrollo el
tema "Ubicaci6n del Huecubxi Mapu",
de interés para la toponimia etnogra
fica del sur bonaerense.

EL ANTIGU0 Asrmrro nr; SANTA FE

La Academia de la Historia, seguu
noticias dadas a conocer en el mes de

apgosto, alictaminé que de acucrdo a las
investigaciones arqueolégicas rcalizadas
on la localidnd de Cayemtd (Departa
mento ale (laray, provinciu de Santa Fe)
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se puede afirmar que en dicha localidad
se encuentran los restos de la antigua
ciudad de Santa, Fc, fundada por Juan
de Garay en 1572. De este modo la.
Academia rechaz6 la teoria del inge
niero Nicanor Alurralde de que la vieja
ciudad se encontrara en el paraje de-
nominado "Helvecia.", a unos doce ki
lémetros mas al norte de Cayastd. Es
oportuno recordar que en un dictamen
basado en datos antropolégicos y etno
gréfiéos y firmado por el Prof. S. Ca
nals Frau, se llegaba ya en 1951 a la
misma conclusién.

TITULAR. nm Aumoromcin DE LA Um

VERSIDAD nn Bumvos Ames

En octubre de 1956, y sobre la base
del concurso de méritos y antecedentes
realizado, fué confirmado como titular
de la catedra de Antropologia de la Fa
cultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad de Buenos Aires, el Profesor
Salvador Canals Frau que, desde 0ctu—
bre de 1955, se desempeiiara como in
terino.

H0m:NAJE AL Pmmsoa FRANCES PAUL

Rrvnr

Esta Universidad recibié al conocido

maestro de la Antropologia americana,
Dr. Paul Rivet, a quien otorgé el titulo
de Dr. honoris caxusa; también la Aca
demia de la Historia le 0freci6 una

recepcién en cuya oportunidad el ilus
tre huésped entregé el mauuscrito de
uu libro suyo intitulado Mitre y las
lenguas americanas; segun declaré el
ilustre investigador francés, habia co
nocido personalmcnte al Gral. Mitre, re
conociendo que fué para nuestro pais
lo que J. Toribio Medina para Chile y
D. Brinton para Estados Unidos de
Norteamérica.



Eu octubre de este aio se cred la

Academia Argentina de Geografia
(AAG) como una. asociaeién de "ca
récter selective", es decir, que agru
paré a distintos especialistas que de
algfm modo tengan que ver con las dis
ciplinas geogréficas. Entre sus primeros
miembros figuran dos antropélogos, M.
A. Vignati y S. Canals Frau. Por su
naturaleza constitutiva y por su orien
tacién, la nueva creacién podra contri
buir, conjuntamente con la benemérita
GAEA, al mejor desarrollo de los es
tudios geograficos, que son de tanto
interés para la Antropologia general.

LOS ESTUDIOS ETNOLOGICOS

ALEMANES EN ETL

EXTRANJERO

Después del intervalo forzoso causa
do por la guerra, las primeras tenta
tivas de reactivar los estudios etnol6—

gicos en el extranjero comenzaron en
los aiios 1949/50. Poco mas tarde se

organizaban las primeras empresas que
cumplieron con todas las exigencias; su
mimero fué aumentando cada vez mas,
de manera que la actividad expedicio
naria de la Etnologia alemana durante
los iiltimos siete aios, muestra un gran
desarrollo. El interés de los distintos

Museos e Institutos se concentraba pre
valentemente en determinadas zonas

(Frankfort: Abisinia y Australia; Ham
burgo: América Central y Brasil; Bonn:
Oeste de Sudamérica), y en ciertos te
mas, reanudando a menudo antiguas tra
diciones. Entre los 34 viajes de la época
de referencia, 12 se dirigieron a Amé
rica Latina, 10 a Africa, 5 a Australia
y Oceania, 4 a Indonesia e India, 2 al
Cercano Oriente (no considerando las
expediciones puramente arqueolégicas a

Asia Anterior, por no tocar la propia.
investigacion etnologica) ; un viaje se
consagré a problemas folkléricos en
Europa. Esta lista refleja el ambito
universal en el cual ha entrado nueva

mente la Etnologia alemana. Estos es
tudios fueron facilitados en parte por
los propios medios de los Institutos res

pectivos, pero sobre todo por subven
ciones de la Deutsche Forschunsgemein
schaft de Bad Godesber, y la Wenuer·
Gren-Foundation for Anthropological
Research, de Nueva York.

Enumeraremos, en lo sucesivo, los via
jes efectuados, siguiendo el orden alfa
bético de las residencias de los Institutos

implicados; mencionaremos la, duraci6n,
la zona investigada, y los miembros
de la expedicion. Relatos definitivos
faltan todavia en la mayoria de los
casos; comunicaciones preliminares apa
recieron en Zeitschrift fil-r Ethnologie
(Berlin) y Paideuma (Frankfort).

BERLiN

El Dr. H. Krieger, del Museum fiir
Vijlkerkunde, residié desde febrero de
1952 a enero de 1953 entre los Zamfa
rawa, subgrupo de los Hau-ssas, en Ni
geria del Norte.

Bom:

1. En el otono de 1954, los Dres. H.
Kelm y G. Mary fueron a los Sirionés
en Bolivia, para investigar mas deteni
damente esta tribu.

2. El Prof. Dr. Hermann Trimborn

partié el 15 de agosto de 1956 a Perri
meridional y Bolivia, donde estudié fe
némenos de transculturacién y problemas
arqueolégicos. Regresé a Bonn via Bue
nos Aires el 14 de abril de 1956.

3. El Dr. Udo Oberem realizé en su

expedicién a Ecuador oriental; que S8
extendié del 27 de octubre de 1954 al
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12 dc abril de 1956, iuvestigaciones eu
tre 10s indios Quijos y Canelos.

Fnmxmaw

1. La primera. expcdiciéu del Frobe
nius-Institut dc la Universidad dcspués

de la guerra, fué dirigida por el Direc
tor, Dr. Adolf Jensen ; participaron la
Sra. E. Pauli y 10s Dres. W vSchulz-Weid
y E'ike Haberland; trabajé desde 1950
a 1952 en Abisinia suroccidental y se
dedicé al estudio de ciertas tribus de

las montafnas y de la estepa.
2. La misma. regién, bajo la misma.

direccién, fué visitada por la segunda
expedieién africana. Acompaiiaron al
Dr. Jensen en esta ocasién la Sra. E.

Ch. Jensen y 10s Dres. E. Haberland,
H. Straube y W. Kuls. Los niltimos in
tegrantes de este viaje regresaron en
el aiio 1956.

3. De 1951 a, 1954 residié en Bolivia

la Dra. Karin Hissink con su compa

iiero el pintor E. Hahn; estudié las
tribus de los Chlhruznes, Chamds y Tu
canes.

4. La expedicién dirigida por el
Dr. Otto Zerries fué al curso superior
del rio Orinoco. Junto con un ayudante

investigé de febrero de 1954 a agosto
de 1955, a. los indios Waikas, p0co co
nocidos hasta entonces.

5. Una expedicién efectuada por el
Dr. Helmut Petri, junto con la Dra. Gi
sela Odermann, de diciembre de 1953
a mayo de 1955 se ocup6 de Australia
noroccidental; en primer lugar se estu
di6 la tribu Njanomada., en la costa
entre Broome y Port Hedland.

6. Entre febrero de 1954 y marzo de
1956, la. Sra. A. A. Schulz coleecion6

copias de dibujos rupestres de Austra
lia centre.] y septentrional para el Ins
tituto.

7. En agosto de 1955 salicron para
la. India el Dr. H. Niggermeyer y su
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sefiora para trabajar entre los Kuttia

Khond en el noroeste del pais. Se los
espera de regreso en 1957.

Gonrrmcn

1. El Dr. G. Koch estudio las condi

ciones actuales en las islas do Tonga
en un viaje que dur6 de octubre de
1951 a julio de 1952. Ademas visité
Samoa y Fidji.

2. —El Dr. W. Lang efectuo un viaje
a Iran en el ano 1952.

3. Eli Dr. R. Herzog efectué en el
aio 1952 investigaciones en Marruecos
y Rio de Oro.

4. El mismo investigador realizé es
tudios sobre el cultivo de regadio en
Egipto y Nubia entre 1953 y 1954.

Hnmnunoo

1. E1 Prof. Dr. Franz Termer prac
tic6 investigaciones arqueolégicas en
México durante un viaje que se pro
longé desde septiembre de 1949 a marzo
de 1950.

2. En septiembre de 1953, el Dr. Ter
mer emprendio un segundo viaje ar
queologico a América Central, acompa
iado esta vez por el Dr. Wolfgang Ha
berland; trabajaron sobre todo en El
Salvador, Costa Rica y Panama. El
Prof. Termer regresé en mayo de 1954
y el Dr. Haberland a fines de abril
de 1955.

3. Estudios folkloricos condujeron al
Dr. Wilhelm Bierhenke a Extremadura

(Espana) en octubre de 1952, regresan
do en dieiembre del mismo aiio.

4. Desde octubre de 1954, los doctores
Kunz Dittmer y Jiirgen Zwernemann
permanecieron en el Hwwte Volta (Afri
ca francesa occidental) y temporaria
monte en los distritos septentrionales
de la Costa do Oro inglesa, donde des
arrolluron estudios etnolégicos y lin



giiisticos entre las tribus Grussi y al
gunos de sus vecinos. E1 Dr. Zweme—
mann v0lvi6 en agosto de 1955 y fué
rcemplazado por la Sra. M. Dittmer.
Ls. expedicién terminé en abril de 1956.

5. El Dr. Hans Bechcr estuvo desde

agosto de 1954 eu Scio Pa/ullo trabajando
en el Museu Paulista. Eu julio de 1955
salié para el rio Negro superior (Brasil
septentrional), donde exploré, hasta
abril de 1956, tribus desconocidas de la
cuenca del rio Demini. Actualmente pre
para una nueva expedicién a la misma
region.

6. En septiembre de 1955 volvi6 el
Dr. Franz Caspar de su segunda expe
dicién a los indios Tuparis, de la zona

del rio Branco (Mato Grosso occiden
tal), habiendo salido en mayo de 1954.

7. Desde agosto de 1956 se halla la
Dra. Ulla Johansen en Turquia para
dedicarse al estudio de los nomadas en

el sur del pais.

Kmr,

E'l tema especial, al cual se dedicé la
Dra. Katesa Schlosser durante un viaje
de seis meses en el aio 1954, fueron
fenémenos de transculturacién en Sud

africa.

Conoma

1. Los Abungs de Sumatra del Sur

fueron investigados por el Dr. W. Fun
ke durante seis meses del aiio 1953.

2. En el otoio del aio 1955, el Doc
tor Carl Schmitz viajé a Nueva Guinea,
en especial a. la zona del rio Sepik,
para realizar estudios etnolégicos; re
g·res6 en noviembre de 1956.

MAc1·:·zc1.a

1. La Dra. Erica Sulzmann, acompa
nada por el Sr. W. Mueller, trabajé
desde noviembre de 1951 a febrero de

1954, entre las tribus Mango surocci

dentales, en el Congo.

2. En su viaje a Colombia, que se
extendiera de agosto do 1952 a agosto
de 1953, el Dr. H. Nachtigall, se dedicé
a estudios etnolégicos entre los indios
Pdez, y arqueolégicos en San Agustin
y Tierra Adentro.

3. E1 Dr. Kelwig y el Sr. W. Rackow
permanecieron en el Marruecos espanol
seis meses del aio 1953.

4. El tema de una expedicién a An
gola suroccidental, bajo la direccién del
Prof.`Dr. H. Baumann, fueron las tri
bus ganaderas de esa region. Participa·
ron el Dr. G. Boss y el Sr. M. Topp; se
realizo desde la primavera al otofio do
1954.

5. En noviembre de 1955 salieron el

Prof. Dr. Adolf Friedrich, el Dr. Bu
druss y el Dr. Jettmar (Viena) junto
con un ayudante para explorar ciertas
tribus de 1a zona de Chitra, en Pakistan

occidental, y partes limitrofes de Afga—
nistan. E1 Dr. Friedrich fallecié alla el

24 de abril de 1956, en tanto que los
demas miembros de la expedicién regre
saron en el otoio del mismo aio.

6. Los Dres. H. E. Kaufmann y L0
renz Loeffler viajaron en octubre de
1955 a las tribus de los Chittagong

Hills de Pakistan oriental. El primero
volvi6 en mayo de 1956, estando toda
via alla el Dr. Loeffler.

Mumcu

1. De agosto de 1952 a agosto de
1954, el Prof. Dr. H. Ubbelohde-Dtiering,
aeompafiado por su seiora, continué en
el Perri, sobre todo en el Norte, las
investigaciones que habia comenzado
antes de la guerra.

2. El Dr. H. D. Disselhoff se ocup6,

desde 1953 a septiembre de 1954, de
problemas arqueologicos en el Perf: y
Ecuador.
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3. E1 Dr. A. Lommel y Sra. llevarou
a cabo investigacioucs ct110l6g·icas cn
Australia noroccidental, desde noviem
bre de 1954 a abril de 1956.

Wolfgang Haberland, Humburgo.

ACTIVIDADES ANTROPOLOGICAS

EN COLOMBIA: 1956

Como en los a,1'i0s anteriores, las prin
cipales investigaciones antropolégicas en
Colombia en 1956 estuvieron a cargo del
personal técnico del Instituto Colombia
no de Antropologia y de sus filiales
departamentales.

A principios del aio e1 Dr. Antonio
Andrade Crispino se retiré de la direc
ci6n del Instituto, encargéndose el Doc
tor Francisco Marquez Yaiez de este:
funciones hasta el mes de diciembre.

Posteriormente fué nombrado en pro
piedad el Dr. Luis Duque Gémez, anti
g·uo director del Instituto Etnolégico
Nacional.

El siguiente resumen da cuenta de
las labores efectuadas en el curso del
aio de 1956:

Antropologia Social. — La seiora

Virginia G. de Pineda efectué una serie
de encuestas eu las clases obreras de la

capital, principalmente sobre puntas de
alcoholismo y estructura familiar. El
seior Gabriel Pardo Rojas, quien a fi
nes de 1955 habia iniciado un estudio

ecolégico en el Departamento del Mag
dalena, con énfasis sobre las formas y
funcioues de la vivienda campesina, ex
tendio estas investigaciones a algunos
nucleos campesinos de la Sabana de Bo
gota.

Estudioa afromolombiamos. —- El doc

tor Thomas J. Price de Queen College,
New York, quien en aios anteriores
habie. renlizado ya algunos estudios so
bre los negros colombianos, regresé nue
vumente ul pais y· estuvo por un tér
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mino de varios meses en el archipiélago
de San Andrés y Providencia. Las in
vestigaciones del Dr. Price se concen
traron en esta ocasion sobre ciertos as

pectos de la estructura psicologica de
los habitantes, para lo cual se adminis
traron una serie de tests. El Lic. Aquiles
Escalante, del Instituto de Investigacion
Etnologica de la Universidad del Atlan
tico, Barranquilla, continuo sus estudios
historicos sobre los negros de la costa
del` Caribe y obtuvo a fines del aiio
una beca de la J. S. Guggenhein Foun
dation, para viajar a los EE. UU. y
documentarse en las bibliotecas de aquel
pais.

Arqueologiq. — El profesor Gerardo
Reichel-Dolmatoff y su esposa continua
ron las excavaciones, en la hoya del rio
Sina y en la zona al Occidente de este
rio. En el curso de estas investigaciones,
durante las cuales se excavaron nume

rosos yacimientos prehistoricos profun
dos a todo lo largo del rio, se establecio
una secuencia que abarca aproximada
mente los filtimos 3000 afnos de la his

toria cultural de aquella zona del pais.
Las principales fases de desarrollo ob
servadas son tres: una formatirva que

se relaciona con los desarrollos precla
sicos en Mesoamérica, los Andes Cen
trales y ciertas culturas de Venezuela;
una .s~u-bamdina caracterizada por un des
plazamiento hacia las cordilleras donde
se formo una cultura intensamente agri

cola; Y una invasionista representada
por una cultura intrusa de tradicion
muy diferente, que continuo hasta la
época protohistorica-historica.

El Lic. Julio César Cubillos, del Ins
tituto Eltnologico de la Universidad del
Cauca, Popayan, inicio excavaciones es
tratigraficas en un profundo basurero
en lu, region de Pubenza. El mismo ar
queologo excavo un yacimiento on la re
gion de Bosa, cerca de Bogota, donde



se hallarou restos de vivicnda chibcha,

pertenecieutes aparentementc a una. fa
milia protohistérica. El Lic. Carlos A11
gulo Valdés, del Instituto do Investiga
ci6n Etnolégica, do la. Universidad del
Atléntico, Barranquilla, continué sus ex
cavaciones 2. lo largo del bajo rio Mag
dalena, dedicéndose preferencialmente a

algunos sitios que parecen relaeionarse
con culturas venezolanas, sobre un ho
rizonte de tipo formativo. El Lic. Gra

ciliano Arcila Vé1ez’ del Instituto de
Antropologia de la Universidad do An
tioquia, Medellin, realizé una investiga
ci6n detallada sobre el arte rupestre en
varios municipios del Departamento de
Antioquia.

Lingdistica. — El profesor Jean Cand
mont, quien a principios del aio regres6
de los EE. UU., donde estuvo durante
un aiio con una beca de la J. S. Guggen

heim Foundation, eontinu6 sus estudios
de idiornas indigenas colombianos, uti
lizando como informadores los numero

sos representantes de diversas tribus,
que actualmente se educan en estable
cimientos religiosos de la capital. El
mismo investigador visité la Isla de San
Andrés, cuyos pobladores hablan ademas
del inglés y castellano, un propio patois
llamado bende.

Antropologia, Fi.s·ica. — El profesor
Néstor Uscétegui Mendoza efectué in
vestigaciones de caracter antropobiomé
trico, en algunos grupos negroides del
Departamento del Cauca. Se obtuvieron
unas series de fiehas antropométricas y
datos serologicos de individuos pertene
cientes a estos grupos, entre los cuales
también se investigaron algunos aspec

tos de nutricién y vivienda. El Lic. Gra
ciliano Arcila Vélez inici6 un estudio

de antropometria comparada, investi
gsndo un grupo de indigenas de la tribu
Catio y un grupo veeino de campesinos

mestizos, en el Norte del Departamento
de Antioquia.

Museo.? y Parques Arqueolégicos. —

La obra de reorganizacion de las salas
de arqueologia y etnografia del Museo
Nacional, continuaron a través de todo
el aio. Fuera de un nuevo arreglo de
las vitrinas, se instalaron ocho estatuas
megaliticas originales, de la cultura do
San Agustin. El Museo del Instituto de
Antropologia de la Universidad de An

tioquia, que segfm uu reciente inventario
cuenta casi con 3.000 piezas cataloga
das, esta actualmente gestionando la ad
quisicién de una importante coleceién
particular de mas de mil objetos. El
Museo Etnologico de la Universidad del
Atléntico adelanté la instalacién de un

amplio Archivo Ceramico, donde el es
pecialista tendra la oportunidad de po
der estudiar los miles de fragmentos
ceramicos, procedentes de diversas ex
cavaciones estratigraficas efectuadas en
la costa del Caribe.

E‘n el Parque Arqueolégico de San
Agustin se terminé la construccién de
una escuela rural para cien alumnos.
Ademzis se continuaron las labores de

conservacién de los monumentos mega
liticos, protegiendo algunas de las tum
bas mas importantes con cereas de
alambre.

Publicaciones periédicaa. — A fines
de 1956 apareci6 el volumen V do la
Rcvista Colombiana. de Antropologia,

grueso tomo de mas de 400 paginas, en
las cuales se trata de trabajos origina
les efectuados por los investigadores de
la institucién. La Universidad de An

tioquia pub1ic6 los numeros 4 y 5 de
su Boletin del Instituto de Antropolo

gia, y la Sociedad Colombiana de Et
nologia edité los folletos mimeros 3 y 4
de su serie de divulgacién.

G. REICHEI.-DOLMATOFF
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LA ANTROPOLOGiA FISICA EN

FRANCIA, DE 1949 A 1956

Es sabido que las invcstigaciones
francesas dc antropologia fisica, tiencn
su centro principal en Paris con el Mu
seo del Hombre, el Instituto do Paleon
tologia Humana y el Laboratorio de la
Escuela Practica de Altos Estudios, las
tres institucionse dirigidas por el Pro
fesor Vallois, miembro do la Academia
de Medicina; (por otra parte una quin
cena de tesis de antropologia han sido
defendidas en la Sorbona después de
1949). Otros trabajos han sido reali
zados en el Laboratorio de Anatomia

de la Facultad de Medicina de Paris

(Profesor Delmas), en el Laboratorio
do Antropologia General cle la Facultad
de Ciencias de Rennes (Giot), en el La
boratorio de Anatomia de la Facultad

Libre de Medicina de Lille (Prof. De
lattre) y bajo el control de la Catedra
de Antropologia de la Escuela de Me
dicina Colonial de Marsella (Prof. Chip
paux). En Argel, el Laboratorio de An
tropologia y Arqueologia Prehistérica

del Museo del Bardo (Prof. Balout) da
muestra de una gran actividad. Conti
nuando con numerosos estudios antropo
légicos el Laboratorio de anatomia de
la Facultd de Medicina de Hanoi ha

sido magistralmente organizado por el
profesor Huard. En Dakar el Instituto

Francés del Africa Negra, orientado
principalmente hacia los estudios de Et

nografia y Prehistoria, comprende ade
més una Seccién de Antropologia. Tres
duelos han incidido cruelmente en la

ciencia francesar con la muerte de los
anatomistzis Rouviere y Augicr y la del
padre Tcilhard de Chardin.

Los Boletines y Memorins dc la So
nimlud do Antropologia de Paris (des
puéu do 1949 hun apnrocido los sieto
primcros tomos de lu, décima serie), la.
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revista L’Antropologie (tomos 54 al 60
incluido), las M émowkres de l’Instit/at de
Paleontologie Hanw/me y, después de
1952, la revista Lybica (Argel), han
publicado la mayoria de los trabajos de
los antropélogos franceses. Seiialamos
también‘_alg·unos articulos en la Revue
Antropologique (1955 y 1956), intima
mente ligadas a la actividad de la Es
cuela de Antropologia de Paris (diri
gida por Louis Marin), y algunas se
siones do comunicaciones realizadas en

el Instituto Francés cle Antropologia,
cuya orientacién, sin embargo, se ha
vuelto sobre todo etnografica.

En la historia de las doctrinas sobre

salc el importante estudio de Vallois y
Akerlmecht dedicado a Gall, con la re
produccién del catalogo del célebre fre
n6logo, publicado en 1955. La estructura
filética del grupo humano habia sido

expuesta por Teilhard de Chardin
(1951), del cual como obras postumas
han sido publicadas: Le groupe zoolo
gique humain, Le phénomene hulmain

(1955) y L’appar1§tr3on de l’Homme
(1956). El Tratado de Zoologia de
Grassé contiene un extenso capitulo do
Vallois acerca del orden de los Prima

tes, el origen del hombre y sus carac
teres raciales (1955). Al mismo campo
de estudio pertenecen varias obras: Rap
ports phylétiques entre anthropomorphes
et cynonwrphes (Olivier, tesis de docto
rado en Ciencias - 1955), Du crane ani
mal au crane humain (Delattre, 1951).
Traces d’equilibre méeanique dn crane

des vertébrés (tesis de Leroi-Gourhan,
1955). Por otra parte la insula cere
bral (Friant, 1955), la region petroso
timpflnica (Chamla, 1956), la denticién
(Bennejeant, 1953-54) de los primates
y del hombre, han originudo algunas
monografias.

La morfologia del crfineo humano en
si, ya se considere la filogénesis o la.



outogénesis, 0 bien las ventajas y los
resultados de nuevas técnicas dc inves

tigaciéu, ha sido particularmcntc estu
diada: prccouizando la 01·ienta.ci6n por
el método vestibular (segnin el ajc vesti
bulario), Delattre y Fanart han exami
nado principalmeute la reg·i611 astérica
(1950) y los veutriculos cerebrales (1954
y 1956). Numerosas series de craneos
han sido estudiadas con e1 método tri

gonométrico (Ferembach, 1954), 0 ra
diogréfico (Gudin, tesis de d0ct0rad0
en cieucias, 1955). Partiendo de las
constantes craneanas Mlle. Ferembach

ha determinado tres tipos morfolégicos
de arquitectura y ha evidenciado las
transformaciones ligadas a la braquice

falizacién (premio Brocay 1956). H aua
lisis de los indices ha permitido a
Mme. Leschi vislumbrar las relacio

nes entre forma y capacidad craneana
(1951, 1954). Mile. Piquet ha propues
to la estandardizacién de las medidas

del indica orbitario (1954).

Los tipos de columna cervical han
sido estudiadcs por J. y Y. J. Beau
vieux (1952), la morfologia del raquis,
consecuencia de la estatura erecta, por
Delmas (1956) asi como la relacién en
tre el indice toracico y el diametro de
las venas pulmonares (Delmas, Heffetz
y Catritsis · 1952, 1953), Schreider ha
puesto en evidencia las variaciones se
xuales del t1·0nc0 (1950). Olivier, junto

con Chaveaux y Laluque, ha examinado
las claviculas de las distintas razas me

lan0-africanas (1951, 52, 53 y 54).
Troutte ha considerado el valor del in

dice de platolonie (1955); Mlle. Piquet
la medida de la talla sentado (1955).

Se ha investigado la relacién entre el
crecimiento y la estatura (Tremoliéres,
Antoine, Chombar de Lauwe, 1951) 0
entre el crecimiento del individuo y el
desarr0ll0 de la béveda plantal (Depreux
y Fontaine, 1950, 1951). Se han dis

tinguido los tipos morfologicos humanos
(Dafour, Rigaud, Cabanie y Gouazé,
1952).

Sin embargo el estudio de las partes
blandas y la sistematizacion de esta.
investigacién no han sido descuidadas:
critica del valor de la anotacion de las

impresiones digitales (Leschi, 1950, de
Lestrage, 1953); miologia comparada.
del pie (Pales y Cippaux, 1952); estu
dio del color de los tegumentos sobre
4.000 individuos (Tisserand, 1951); es
tudio del color del pelo con el método
microanalitico (Ceccaldi, 1953, y tesis
de doctorado, 1954). Subrayamos, ade
mas, por el interés que tienen en las
investigaciones comparativas, el envio al
Musée de l’Homme de dos colecciones

unicas: una (Pales) de cerebros y fe
tos de los negros de A.O.F. y A.E.F.,
el otro (Lefrou) de cerebros de chim
pancés guineanos. Mlle. Leschi ha in
vestigado la influencia de las funciones
c6rtico-suprarrenales sobre el pigmento
(1952).

Aparte otros trabajos del mismo au
tor sobre las glandulas endocrinas
(1955) es necesario subrayar desde el
punto de vista general de la Antropolo
gia fisologica, la Biologie des races
humaines de Millot (1952) y, por otra
parte, el desarrollo del estudio de los
grupos sanguineos. En este sentido se
han descrito dos sintesis, por Tetry

sistema Rhesus (1950) y Kherumian
(1951); ademas se han realizado inves
tigaciones en Francia y en Africa: Val
lois ha analizado los grupos sanguineos
de las poblaciones pirenaicas (1951) y
corsas (1954), Giot, Caille y Daceux
de los negros del Africa Oriental Fran
cesa (1951). Un lugar especial ocupa la
gruesa obra de Kossovitch sobre las po
blaciones de Marruecos realizada sobre

6.300 individuos (incluye ademés medi
das antropométricas, 1953). Cantrelle
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ha dedicado una tesis de doctorado al
metabolismo basal.

A la Autropologia patolégica. intere
san finalmentc, en cl domjnio de las
generalidadcs, los trabajos de Vague
sobre la difereuciacién sexual (1953),
de Vassal sobre las bases mcrfolégicas
de la preponderancia lateral de los 6r
ganos de la visién y del oido (tesis de
doctorado en ciencias, 1955) y mas arin
los trabajos de Grapin quien compara
los craneos de criminales e iudividuos

normales (tesis, 1954).

En lo que coucierne a la Paleontolo
gia humaua el libro clasico de Boule y
Vallois Les homme.; fossiles ha sido

objeto de una cuarta edicion con algu
nos capitulos enteramente nuevos (Val
lois, 1952). Con la colaboracién de 35

especialistas de todos los paises, Vallois
y Movius Jr. han editado un maguifico
Cathalogue des hommes fossiles que des
cribe quinientos yacimieutos, su fauna,
su industria, sus restos humanos y que
indica los lugares en donde estos ulti
mos se encuentran actualmente (1952).
Patte ha publicado un libro sobre los
Neandertalenses (1956). Las piezas des
cubiertas recientemente en Francia o

estudiadas de manera incompleta, han
sido objeto de memorias o de observa

ciones: calota del presapiens de Fonté
chevade (Vallois, 1952, y Mlle. Henri
Martin, autora del descubrimiento,

1951); mandibula proto neandertaloides
de Momma/urin y neandertaloide de
Monsempron (Vallois, 1954, 1955); res
tos neandertalenses de La Chaise (Cha
rente, David y Bordes, 1950) y de Ge
nay (Cote d’Or, Joly, 1955); Hombres

de Arcy sur Cure (del Musteriense an
tiguo al Perigordiense, Leroi Gourhan,
tesis de doctorado, 1955); Auriiacien·
ces de Ist-urritz (Vallois, 1952), de Cot
teu (Pntte, 1954); restos magdulenien
ses de Lusav lea Chateau: (Patte, 1953) ;
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Homber del Mesolitico armoricano de

Hoédic (Vallois, 1955); Neoliticos y
Neo-Eneolitieos de la cuenca Sena-Oise

Marne (Riquet, 1951 y 1953, Marquer,
1954, Billy, 1955, Trouette, 1955).

Tres temas dominan el estudio de los

hombres fosiles del Africa del Norte:

los Neandertaloides (mandibula- de Di
re-Duma y craneos de Afalu-Bu-Rhxum
mel, Vallois, 1951 y 1952); la raza
ibero-marroqui de Mechta (Balout,
Briggs, 1951) y su dispersion (en Dar
és—Soltan, Vallois, 1951, en Rabat, En
nouchi, 1953); la dispersion, finalmente,
de la raza mediterranea (esqueleto de
Ain—Mete1·chen, Vallois, 1951; restos de
Kef-el—Aga-b, Vallois, 1953; cabeza osea
de Kanguet-el Muhaad, Briggs, 1953).
Desde el punto de vista general Balout,
que ha estudiado la inteligencia de los

hombres prehistoricos (1953) ha dedi
cado una de sus tesis de doctorado a

una voluminosa enumeracion de hom

bres fosiles de Africa del Norte (1956).
En lo que concierne al estudio de las

razas actuales seiialaremos primero la
cuarta edicion del compendio fundamen
tal de Vallois: Les races humaines

(1952, traducido, entre otras lenguas,
al japonés), luego una monografia so
bre los Dinaricos de Europa (Patte,
1953) y dos sobre Franeia: Armorica

nos y Bretones, y sus anteeedentes his
toricos y protohistoricos (tesis de Giot,
1951), Anthropologie des Frangaises
(tesis de Mlle. Félice, 1955).

Sobre los negros de Africa, el estudio
mas importante esté. representado por
los iiltimos volfimenes que muestran los
resultados de la mision antropologica

que investigo en Africa Oriental Fran
cesa desde 1946 a 1950; en primer lu

gar la Raciologie comparée des popula
tions de l'A.O`.F., los paralelos anato
micos entre Mauros, Peuls y Ulufs (Pales
y Mlle. Tassin de Saint-Péreuse, 1952)



y un gran volumen sobre la estatura,
el indica cérmico y el indica ccfélico
(Palcs y Mlle. Tassin de Saint-Péreuse,
1953); por otra parte una obra, muy
considerable sobre L’aZimentati0n en

A.0.F. (medics, encuwtas, técnicas, ra
ciones; estudios referentes a varies gru
pcs tribales del Senegal, del Sudan, de
la Guinea y del Fouta-Djalon, Pales y
Mlle. Tassin de Saint—Péreuse, 1954).
Pales ha estudiado también la siklemia

juntamente con Serré, Gallais, Bert y
Forquet (1954 y 1955) y ha dirigido
los trabajos de Mlle. Deré (tesis de
doctorado, 1953). Mlle. de Lestrange
hizo el estudio antropométrico de 1023
negros de Guinea y rec0gi6 1.500 im
presiones papilares (1950 y 1953). Los
craneos Nago y Brida del Museo del
Hombre han sido comprados por Mme.
Chamla (1954). En cuanto a las razas
pigmeas mientras que Lalouel se ocu
paba de los Babvngas del Bajo Ubangui
(1950), Vallois estudiaba los Badjoué

del Camerum Meridional, que volvia a
colocar en el marco de una comparacién
con los otros pigmeos y con los Negros
(1950). Hay que poner de relieve, en
A.O.F., las investigaciones de Ravisse.

Para Asia, Olivier, después de los tra
bajos sobre los Melanesios orientales,
los Mais y, con Chagnoux los Chams
(1951) y los Nagas (medidas tomadas
por Kauffmann, 1955) ha publicado
una notable obra dedicada a las pob1a·
ciones de Cambodgia (tesis de doctora
do en Ciencias, 1956). Hung y Tissié
(1951), Lalouel (1953), han examinado
los Rhadés, Huard y Montague los

Vietnameses (1951). En los limites de la
Antropologia con la Etnografia, han
sido publicadas notas sobre el tatuaje
y las mutilaciones artificiales en Indo
china e India (Bezacier, 1951; Boutel
lier, 1953; Bernard—Tl1ierry, 1954).

En México, Schreider ha. determinado

las caracteristicas morfologicas de los
Otomies (1951) y ha sugerido, a pro
p6sit0 de ellos, unas hipotesis biologicas
(1956). En la Guayana, Sausse ha es
tudiado los indios del Bajo Maroni (te
sis de doctorado, 1951). Mencionamos
finalmente unas observaciones sobre los

Tawa. amaz6nic0s (Hartweg y Flornoy,
1954), y un estudio de la mancha mon

g61ica de los Esquimales (Gessain, 1953).

MARCELLE BOUTELLLER

LA ANTROPOLOGIA

ARQUEOLOGICA
EN SUECIA

Cuando el 15 de marzo de 1923, Carl
Magnus Fiirst pronuncié su discurso en
ocasién del quincuagésimo aniversario
de la Sociedad Antropolégica, dificilmen
te podia él anticipar la pronunciada de
cadencia que apenas diez afios mas tar
de sufriria la investigacién antropolé
gica en Suecia. Los firmes cimientos
asentados por Anders y G. Retzius ha
bian sido reforzados por el mismo Fiirst
a través de una serie de tratados antro

poligicos basados en profundos con0ci—
mientos profesionales y estimulados por
un acendrado amor por la historia, la
tradicién y la cultura sueca. Johan Wil
helm Hultkranz, Herman Lundborg y
Gaston Backman, activamente ocupados
en la investigacién antropolégica y bio
l6gica de razas, habian cada uno en su
campo contribuido a dar reputacién a
la investigacién antropolégica. sueca
tanto en el pais como en el extranjero.
Se fund6 una sociedad especial de An
tropologia que perdur6 con éxito media
centuria. Desde luego, aunque tenia
otras funciones asignadas, " uno de sus
principales objetivos era -—repitiendo
una frase de Fiirst—- el promover el es
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tudio cientifico de hombru y pucblos,

espccialmentc de csc grupo que esté.
més cerca de uosotros, nucstro propio
pueblo succ0". Dentro de 10 humana
ments posible Fiirst tenia, toda la razén
para contemplar el futuro con opti
m1sm0.

El colapso se produjo a, la muerto
de Fiirst, an 1931, por l0 menos en 10
que se refiere a la rama de la Antropo
logia a la cual él se habia. dedicado tan
generosameutez la Antropologia arqueo
légica. Las razoues fueron muchas, y
alguuas de ellas serén explicadas a con
tinuacién. No ha habido nunca y no hay
adn cétedra permaneute de Antr0p0l0—
gia. en Suecia, como la hay en otros
paises. Hasta hace poco, no teuiamos
profesor efectivo de esta materia. Des

de luego, esto dificilmente estimulaba
cualquier actividad cientifica eu esta
rama. El interés por la Antropologia
arqueolégica como materia en las es
cuelas secundarias y unjversidades, ha
sido en consecuencia tibio, y s6l0 se
enseriaba en casos excepcionales. N0
habia profesores adecuados para la ma

teria y recién hace pocos aiios Bertil
Lundman obtuvo su doctorado en Antro

pologia fisica en la Universidad de Up
sala. N0 es demasiado decir que por
diferentes razones la Antropologia ar
queolégica ha sido relegada en Suecia
después de la muerte de Fiirst, y que
ningun esfuerzo serio se ha hecho en su

beneficio. Por otra parte 110 hay duda
que la rama de Antropologia y Osteo
logia sueca que se ocupa do material
obtenido en excavacions arqueologicas
tanto en el pais como en el extraujero,
ha cntrawlo en una nueva fase después
de la ultima guerru, en una uueva era
ele prosperidad.

So <l¤·hi6 cn gran parte a Sigurd Cur
mun ox encnrgudo real de nntigiiedades,
que vl problawnu ele lu Antropologiu sue

IVIU

ca fuera actualizado. En consecuencia,
se cred un cargo de antropélogo y os
teélogo en la Academia de Letras, His
toria y Antigiiedades, por decreto del.
Parlamento de 1948, durante el periodo
de su sucesor Martin Olsson. De esta.

manerar las grandes colecciones de es
queletos y huesos calcinados humanos y`
de animales que se habian encontrado
en excavaciones en todo el pais, pero
que habian sido estudiados de manera

superficial, podian ahora ser investiga
dos y ordenados sistematicamente. Este
cargo lo obtuvo Nils—Gustaf Gejvall
desde su ereacién. En 1948, Carl-Herman
Hjortsjo fué designado profesor de Ana
tomia en la Universidad de Lund, reci
biendo asi la herencia antropolégica que
dejaran Fiirst y Backman.

Por una feliz circunstancia, se di6 a
Gejvall y Hjortsjti la oportunidad de—
colaborar en 1949 en un examen médico·

antropologico de los restos de Erik Soop
de la catedral de Skara. Este fué el

principio de una cooperacién fructifera
entre la rama osteolégieo-antropolégica.
de la Academia de Letras, Historia y
Antigiiedades y el Instituto de Anato
mia de la Universidad de Lund. Uno de

los resultados de esta colaboracién fué

la fundacién de una nueva organizacién
llamada Svenska Expeditionen for Ar
keologisk Antropologi, SEAA (Expe
dicién Sueca de Antropologia Arqueolé
gica), ereada en 1951. Fueron sus obje
tivos principales: 1) promover y des
arrollar la Antropolgia arqueolégica sue
ca y trabajar activamente en favor del
aumento e interés por esta materia;

2) poner expertos médico-antropol6gico
osteolégicos al servicio y disposicion do
la investigacién histérica y arqueolégica
en el pais y en el extranjero; 3) estimu
lar la colaboracién entre los antropélogos.

por un lado y arqueélogos, historiadores
y otros hombres de ciencia por otro,.



hombres de cicncia que pueden estar in
teresados y aprovcchar la. informaciéu
antropolégica y arqueolégica; 4) refor
zar la posicién de la Antropologia. ar
qucolégica. en las unjvcrsidudes y cs
cuelas secundarius.

Desde su fuudacién, la SEAA ha Ile
vado a cabo varias misiones, por ejem·
ple: seis expedjciones, una, en Suecia,

dos a Roma, una a Chipre, Egipt0’ Li
bano, Siria y Grecia, una a Francia, y
fiualmente una a Dinamarca. Los gas
tos de las actividades de SEAA han

sido costeados por la "Humanistiska
F0nden" y Ia "K011ung Gustaf VI
Adolfs 70-art Fond fdr Svensk Ku1tur’

(Fundacién del Septuagésimo Aniver
sario del rey Gustavo VI Adolfo para
la cultura Sueca). En varios trabajos,
Hjortsji:3 y sus colaboradores han hecho
valiosas contribuciones a la téenica de

la Antropologia, Autropometria y a la
investigacién teérica en este campo. En
una investigacién de craneos y esquele
tos del Turquestan Oriental publicada
en 1942, fué introducido un diagrama
de indices especiales, el que junto con
el método tres-indices de Fiirst y con
el propio método de Hjortsjii de tres
`indices, ha facilitado graudemente la
diseusién sobre la posicion antropolégica
del material.

Una fase importante en el trabajo
con material craneano es colocar cada

—cré11e0 individual en relacién al plano
de Francfort; esto requiere equipo es
pecial. Siempre hay un riesgo de daiar
los créneos viejos y fragiles. A. Edlén,
~C. H. Hjortsjo y J. Lindh han sefnalado

un nuevo método geométrico por el eual
la horizontal de Francfort puede ser
trazada en un plano sagital medio del
craneo. La validez de este método ha

sido debidamente comprobada.

Hortsjii, en otro trabajo ha iniciado
una revision de la clasificacién ordina

ria de los indices ancho-largo, largo-alto
y ancho-alto del craneo, demostrando
con métodos matematicos especiales que
ni los valores limites ni los valores me

dios de diferentes indices anteriormente

en uso se corresponden en forma ade

euada. Asi, la caracterizacién antrop0—
légica que hasta entonces se habia al
canzado sobre la base de estos indices,
ha sido incorrecta en muchos casos. Se

han introducido entonces valores media

nos y limites correctos.

Hjortsjo y Lindh se han ocupado en
detalle del problema de las deformacio
nes artificiales del craneo en relacién

con el examen de materiales craneanos

bolivianos. También se han hecho en

sayos del analisis del papel de las fuer
zas que intervienen en el origen de la
deformacién artificial de craneos ba

sados en la coordinacién-transformacién

ad modum d’A1·cy.

En craneologia, las medidas del cra
neo facial y los indices no han recibido
la misma atencién que los del craneo.
En su ensayo "D0s nuevos indices fa
ciales, etc.", Hjortsjii introduce una
nueva medida de profundidad del cra
neo facial y forma un tres-indices
facial ad modxum First. Los valores li

mites y medianos de los diferentes in
dices se determinan de acuerdo a prin
cipios ya explicados por Hjortsjii.

Una practica continuada del trabajo
de Hjortsjii sobre el método tres-indices
puede encontrarse en el ensayo donde
las medidas que forman indice consisten
de largo de cuerpo, y ancho y profun
didad de tronco. A pesar de su breve
dad, el informe de Hjortsjii y Linde
gard en 1933 sobre el método de indice
en Antropologia fisica (426) es de fun
damental valor. Antes se consideraba

que el indice era una expresién de la
forma independientemente del tamaio
absoluto. Con el uso de métodos anali
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ticos de rcgresiéu, los autorcs han po
dido probar que esto es incorrecto. L0
cual abre el debate sobre el valor del

método de indices en el diagnéstico
racial.

La contribuciéu de Gejvall a. la an

tropologia arqueolégica y a la 0ste010
gia se la ha tratado en primer lugar
desde uu punto de vista técnico. Sus
resultados apareceu principalmente como
analisis de hueso, incluidos eu informes
de excavacioues y publicaciones de ma
terial. Ellas sou, en consecuencia, muy
dificiles de hallar, especialmente, por
que su nombre falta a menudo en la
lista de autores. Durante los filtimos

afnos, Gejvall ha dedicado mucho tiempo
y trabajo para obtener un método prac
tico para determinar huesos humanos y
animales calcinados. La determinacién

del sexo y edad de huesos de cremato
rios de distintas époeas ha sido de es
pecial interés para la Arqueologia, al
cual el método de los autores ha cou

tribuido en gran forma. En dos articu
los cortos el autor explica su punto de
vista sobre los métodos de trabajo en
relacién con la osteologia animal y so
bre trabajos futuros sobre huesos calci

nados y su valor cientifico. Se incluye
una lista de la escasa bibliografia. En
un trabajo posterior, el autor explica su
método al examinar `huesos quemados
(ver mas abajo). Las observaciones que
el autor hizo durante sus estudios de

los antiguos huesos de crematorio, le
llevaron a ampliar su campo de estudios
extendiéndolo a estudios correspondie11·
tes a cremaciones moderuas. Los exper
tos en criminologia han seguido con
interés los resultados. Gejvall también
ha divulgado sus descubrimientos en
forma mas popular por radio, television
y ln prensu. El esqueleto mas antiguo y
major conscrvado de la Edad de Piedra

uuecn, la mujcr de Bdckaskog, en la pa
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rroquia de Kiaby, en Scania, que de
acuerdo a 1a. mayor parte de los ar

queologos (Arwidsson, Althin, Munthe),
deberia ser mesolitico, no ha sido sufi

cientemente descripta, aunque hace mas
de una década que fué desenterrada.
Por otra parte, otro de los mas anti
guos hallazgos humanos en este pais,

la calota, craneana, encontrada en Hyl
Ziekroken, cerca de Malmo en 1943, fué

publicada en 1945. Este hallazgo fué
reconstruido y analizado en detalle por
Hjortsjti, quien también analiza su re
1aci6n con los hallazgos daneses contem

poraneos y con el craneo de Stangeniis.
El créneo de Hylliekroken y éste son

largos, lo que refuerza la teoria de que
los primeros habitantes de Suecia per
tenecian a una raza de craneo largo.
Los dos calotas con esqueletos incom

pletos de Kam, en la parroquia de Lum
melundia en Gotlandia, son muy pro

bablemente mesoliticos. Gejvall se ha

ocupado brevemente de éstos en una
monografia en relacién con las publica
ciones de Arwidsson sobre el hallazgo.

Lo que es mas, Gejvall ha descripto
en forma de divulgacion, material 6seo,
excavado de una cista en Svimb, en la

parroquia de Odeshog, en Ostergtitland.
Aqui pudo mostrar, entre otras cosas,
marcas de golpes de hacha en el inte
rior de un craneo femenino, que debe

por lo tanto haber sido astillado des
pués de la decapitacion.

Gejvall y Hortsjii, juntos, han estu
diado también restos 6seos neoliticos

suecos. El trabajo es un detallado ana
lisis del iuteresante hallazgo del esque

leto de una mujer, descubierto en 1943,
cn un pantano en el distrito de Luttra.,
Vastergotland (Suecia meridional). Los
autores quieren mostrar el método antro
polégico usado en la investigacién para.
determiuar, por ejemplo, la edad, el se



xo, el largo del cuerpo y el tipo del
individuo.

Nucstros matcriales de la cdad dc

bronce sc han cnriquccido con algunos
hallazgos pero éstos 2,611 no han sido
examiuados. Gejvall, cou todo, ha, exa
minado y publicado hucsos calcinados
de esta época, en concordancia con sus
métodos, mencionados més arriba. Estos

huesos son de hallazgos colectivos més
pequeios en Scania. Por otra paxte, la
masa de los huesos de crematorios exa

miuados por el autor durante los niltimos
aios provienen principalmente de dis
tintas fases de la Edad del Hierro. En

particular, las practioas crematorias del
periodo Céltioo tardio en una serie de

campos de iuhumaciou de Vastergotland
han sido examinadas eu detalle por
Sahlstrom y el autor. Otras determina
ciones de huesos calcinados se vinoulau

cou el periodo Vikiugo de Ostergotland
(Suecia meridioual). Eu el futuro, este
tipo de técnica osteolégica de investiga
ci6n se concentrara en alcanzar un ma

yor grado de certeza estadistica en el
método de determinacién del autor. Los

analisis hechos hasta ahora parecen se
rialar una posibilidad de usar el mate
rial 6seo para. "fijarles fecha", pues
se han hallado variaciones en la sintesis

del tipo, en la forma de tratamiento y
cuidado, etc., de los huesos. Estas par
ticularidades aparecen en diferentes 10
calidades durante las mismas épocas.

Los autores se han ocupado de la
Antropologia medieval eu un mimero de
articulos, la mayor parte de los cuales
han aparecido después que se organizara
SEAA (ver mas arriba). Hjortsjo y
Krakau dieron un informe en 1944 so

bre un examen de ocho esqueletos en
contrados durante las excavaciones en

las cercanias de la catedral de Lund.

El material de Lund y el de Backman
sobre Visby también medieval temprano

coinciden en la conformacién corporea.
Gejvall, Hjortsjii y Lindh realizaron

un examen médico-antropolégico de es
queletos de la catedral Skara en vincu

laci6n con una investigacion historico
cultural que alli se hiciera.

En la primera parte de la monogra
fia se describieron en detalle los restos

de Erik Soop (1592-1632). Las carac
teristicas del craneo observado fueron

comparadas con retratos que se conser
van de E. -Soop. En la segunda parte
del trabajo se deseriben y analizan res
tos del esqueleto de un individuo del
sexo masculino. Estos fueron descubier·

tos por Herald Widéen, en una tumba.
en la cripta bajo el altar mayor, que
parecen ser los de un predecesor del
obispo Adalvardo, que muri6 en 1060.
Los restos de la beata Birgitta han sido
tratados en un breve articulo de divul

gacion por Hjortsjo. En 1954, Bygén,
Gejvall y Hjortsjo publicaron monogra
fias con mas detalles sobre el resultado

de una serie de examenes.

Bengmark, Gejvall y Hjortsjo han
escrito un tratado en colaboracién, so
bre la conexién de esqueletos de la igle
sia del monasterio de Kudhen. Los auto

res han examinado seis craneos mascu

linos, cuatro femeninos y uno in.fantiI
hallados durante las excavaciones ar

queologicas de Sitg Roth en esa iglesia.
Uno de los craneos femeninos, es casi
seguramente, el de la reina Cristina.
(muerta alrededor de 1255). Se hizo una.
descripcion antropolégica detallada. del
material y luego se le compar6 con otros
restos nérdicos medievales. Hjortsjti y

sus colegas han informado sobre craneos
y esqueletos extranjeros en cinco ar
ticulos. E1 primero de éstos fué publi
cado en 1941 y trata de los craneos de
dos indios Sirionos y su posicién antro

polégica. Los hechos histéricos denun
cian la imposibilidad de los Sirionés de
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mautcner su pureza racial. Antropolé
gicamentc los dos crancos estan muy
vinculados a los craneos brasileios, cou

todo, ciertas caracteristicas son reminis
ccntes do las oncontradas an los créueos

primitivos.

E1 aio siguientc Hjortsjii y Walandcr
iuformarou sobre el material autropolé

g·ico traido de Lop—No1· por la expedi
cién de Sven Hedin eu 1928 y 1934.
Folke Bergman informa en especial so
`bre los datos historicos y arquelégicos;
sigue una minuciosa descripcién antro
pologica del material que incluye once
craneos, diez mandibulas y uu esquelto
casi completo. En la mayor parte de los
casos, la pureza racial es poco pronun
ciada; las caracteristicas indias, nérdi
cas y alpinas aparecen mezcladas con
las mongélicas y chinas.

En 1944, Hjortsjii resumié su estudio
de craneos indigenas esta vez de la re
g·i6n del rio Loa. Los hechos historicos
y geograficos permitirian colocar los dos
craneos examinados en detalle en el gru
po racial andido, pero hay ciertas difi
cultades para ubicarlos en uno de los
subgrupos raciales andinos (Quichuas,
Aymards o Araucanos). Ciertas peculia
ridades antropolégicas sugeririan con
todo, que pertenecen al grupo Aymara.
(Colla).

La serie de investigaciones del mate
rial traido por la expedicién Stig Rydén,
fué terminada en 1947 con una publi
cacién sobre esqueletos del altiplano bo
liviano. La investigaciéu se basa. en
material bastante abundante, tanto en
esqueletos como en craneos provenientes
de las tierras altas cercanas al Iago
'Titicaca. Histérica, geogréficu. y antro
polégicamente, el material proviene de
indios de los Andes, probablemente do
tribus Aymurés. Los restos éseos de
las diferentes tumbas han sido exami

nados y descriptos, y el mimero de in
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dividuos y su altura calculados de acuer

do con los datos obtenidos. Después de
describir los distintos craneos en deta

lle, el autor sefiala la gran similitud
que el primitivo material de Vergara,
que data de 1902, tiene con el de
Hjortsjo.

Un examen sistematico del material

antropolégico prehistorico de Chipre, fué
realizado en el trabajo que Hjortsjd
publicara en 1947 sobre 14 craneos pre
histéricos de Karuzvas, Vouvws y Enko
me en Chipre. Cada craneo es descripto
en detalle, sigue un informe sobre las
diferentes razas europeas que pueden
ser consideradas en relacién con una

discusién sobre las poblaciones prehis

téricas de Chipre. De lo que surge de
este estudio cuando se hace el examen

antropol6g·ico·racial, mostrando diferen
cias especificas entre los craneos de
épocas tempranas y tardias, por ejem
plos, los craneos de Karavas y de Vou
nos (de la edad de piedra tardia y tem
prana del bronce) revelan rasgos medi

terraneos o quiza nordicos, mientras que
los de la edad de bronce tardia de En

kome, muestran earacteristicas armenoi
des. El material es escaso, con todo y
el autor advierte sobre posibles conclu
siones apresuradas.

M. G. GEJVALL

EL 32° CONGRESO DE

AMERICANISTAS

(Copenhague, agosto 7 al 14 de 1956)

La organizacién del Congreso de este
aio fué confiada a los dinamarqueses,

bajo la presidencia del Director del
Museo de Copenhague, Prof. Kaj Bir
ket-Smitht. Esto significo otorgar un
lugnr prominente en el temario a la
investigacién de los Esqwnhnalcs. Y jus
to es decir quo los informes presenta
dos por investigadores daneses y norto



americanos sobre problemas esquimales
atrajcron el méximo de atcuciéu.

Las actividadcs del Congreso sc divi
dieron en 6 secciones especiales: a) Et
nologia indigena.; b) Arqueologia. indi
gena; c) Etuologia y Arqucologia érti
cas; d) Autropologia Fisica; e) Lin
giiistica; f) Historia Colonial.

En la seccién A hubo s61o 4 informes,

pero entre cllos uno del Dr. Paul Rivet,
quien a pesar do sus 80 aios hablé cn
forma muy amcna sobre "El clemento
`blanco y los pigmcos en A.mérica’

La seccion do lingiiistica sc dividié
entre Lenguas esquimales y problemas
glotocronolégicos. Cuatro investigadores
se ocuparou de la Glotocronologia, es
decir, del método de feehar elementos
eulturales comparando la incidencia de
términos analogos en idiomas diferen·
tes. Y entre ellos, el Dr. Fred Eggan,
de Chicago, se refirio a "Glotocronolo
gia, una valoracién preliminr de datos
sobre América’

E1 aspecto de Historia Colonial, en
cambio, no parecié despertar interés
entre los delegados, y fué decidido su
primir esa seccién en el préximo [Con
greso.

Mucho mayor atenoién se dedicé a la
Arqueologia y Etnologia indigenas ame
ricanas. Hubo trabajos que se ocuparon
de viejos temos, pero con un nuevo en
foque, y también hubo muchas nove
dades. Es digno de notar que en ambas
secciones el material proveniente de
América latina aventajo enormemente
al del resto del continente. Por ejemplo,
de 35 informes sobre Arqueologia, s6l0
uno se ocupuba de arqueologia norte
americana, Es cierto que se trutaba de
un trabajo interesante, debido al doctor

Emil Haury y que versaba sobre "‘DOS
mataderos de elefantes en el Sudoeste

norteamerica.no". Aludia a las excava

ciones realizadas recientemente a lo

largo del rio San Pedro, en el sudoeste
de Arizona, donde aparecieron numero
sos restos de mamut y otras especies
extinguidas en asociacion directa con
un variado arsenal litico, compuesto por
puntas, cuchillos y raspadores; demos
trando el conjunto que en esos lugares
se habian cazado y descuartizado a nu
merosos animales. El autor ubicé la

antigiiedad de los yacimientos como de
unos 10.000 aios atras.

Otro informe no menos novedoso fué

el del Prof. Cruxent, de Caracas, quien
trat6 del "Descubrimiento de una in

dustria litica paleoindigena en Vene
zuela", representada sobre todo por nu
merosas hachas de piedra halladas sobre
el curso superior del rio Orinoco.

Por su parte, el Dr. H. D. Disselhoff,
jefe del Museo Etnografico de Berlin,
hablé de los resultados de su expedicién
a San José de Moro en la costa N. de

Perri. El autor queria encontrar alli
restos de cerémica Cajamarca para pro
bar contactos entre la zona del Altiplano
y la costa. El hallazgo de lo que bus
caba, y mas aiin, de alfareria caracte
ristica de Lambayeque y de Tiahuanaco

parece indicar que las interrelaciones
entre esas distintas culturas fueron mu

cho mas extensas de lo que hasta ahora
se pensaba.

El Prof. Ubbelode-Doering, de Mu
nich, examiné las ruinas de la ciudad
de Pwcatnamai en las bocas del rio Ja

quetepeque, donde descubrio notables
grabados que ofrecen numerosos interro
gentes.

La Dra. Rebeca Carri6n Cachot, dis
cipula de Tello, presento el resultado
de sus filtimas investigaciones en un

trabajo que titulé "Revisi6n del pro
blema Chavin", y que realizara sobre
la base de nuevos descubrimientos en

Kuntur Huasi y Cajamarca, y también
sobre el estudio de colecciones. Corro
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boré la. tesis de Tcllo de que Chavin
fué antccesora de las culturas dc la,

costa. Demostré, ademés, que la cultura
Chavin 110 sélo habia influido cn 01 des

arrollo cultural de difercutcs sectores a.

partir del ccntro mismo dc Chavin, sino
que, ademés, un sistcma religioso bien
integrado habiase difundido desde ese
lugar a otros puntos, los que habian
llegado a ser centros religiosos impor
tantes. Desde éstos, la religion Chavin
se habria dispersado mas lejos adn,
llegando por el norte hasta San Agawtin
en Colombia, y por el sur hasta Ancén,
en las cercanias de Lima.

El Prof. Hermann Trimborn, de Bonn,
habl6 de sus investigaciones en Sica
Sica, en el altiplano boliviano, donde
hall6 una necrépolis con no menos de
65 chullpas.

Centroamérica fué, durante el Con
greso, ocasién para discusiones violen
tas; la excitacién se debia al muy espe
rado iuforme ruso sobre el descifra

miento de la escritura maya. El fil6
logo J. V. Knorosov, de Leningrado,
fué atacado duramente por su colega
aleman Dr. Tomas Barthel. Los prin
cipales argumentos que esgrimiera Bar
thel fueron: 1) objeté la importancia
que Knorosov atribuyera al alfabeto de
Landa, pues éste no seria més que una
serie de palabras mayas cuya pronun
ciacién esta de acuerdo con los nom

bres de las letras espafnolas y es imitil
como verdadero alfabeto. 2) Ataco el
énfasis del investigador ruso sobre el
aspecto fonético de la compleja escri
tura maya y sobre todo el error de tra
bajar exclusivamente con dialectos yu
catecos. Segiin Barthel las lenguas ve
cinns deben ser examinadas igualmente.
3) El l1r·r·ho de que Knorosov haya limi
twlo su estudio a documentos escritos

olvidamlo por completo ln informacion
quo ofreven lus inscripcioncs més unti
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guas. 4) El Dr. Barthel acepto solo cin
co de las interpretaciones de Knorosov
y éstas solo como hipotesis de trabajo.
Pese a esa critica severa, el Dr. Barthel
dijo estar convencido de la utilidad de
una colaboracion futura entre los rusos

y los alemanes.

Desde México llegaron también noti
cias sensacionales. En Sam. Agustin Lo

zmlche, Oaxaca, el Sr. R. J. Vaitlaner,
etnografo del Museo Nacional de Mé
xico, habia localizado un calendario

peculiar aon en uso por los indigenas
de esa region. Muestra éste muchas si
militudes con el sistema comun usado

por los Aztecas y Magus, aunque se des
via de aquél en algunos puntos funda
mentales. Esas diferencias consisten en

las distintas longitudes de los periodos
de tiempo y en que en este sistema los
nombres de los dias son aplicados a
divinidades llamadas espiritus por los
indigenas de hoy, mientras que en los
otros estaban combinados con nnimeros.

Claro que es muy pronto para llegar a
conclusiones y sera preciso estudiar el
material de los pueblos vecinos por el
oeste, los Miztecas y los del este, los
Chontales.

El Dr. Alfonso Caso, jefe del Insti
tuto Nacional Indigenista, ‘ofrecio una
interpretacion muy interesante de un
mapa de México confeccionado en época
posterior a Cortés.

Hubo dos informes con marcado acen

to sociologico. Fueron ellos, el del pro
fesor de religiones comparadas de la.
Universidad de Estocolmo, Ake Juld
kranz, sobre "Divisiones tribales entre
los Shoshonis orientales de Wyoming",

y el del etnologo holandés R. P. Zui
dema sobre el sistema de parentesco de
los Incas. De acuerdo con éste, la orga
nizacion socinl de los Incas se basaba

en la prevnlencia del casamiento de pri~



mos cruzados, y la sociedad estaba. es
cindida. eu doé mitades exogémicas.

Durante los aios 1952-54, la Dra. Ka
rin Hissink, del Instituto Frobcnius,
estudié la rcligién dc 10s indios Tacanas
011 la jungla boliviana. Segfm tuvo 0p01·
tuuidad dc exponer la autora, esta reli
giém cs particularmente iuteresante por
que, 2. diferencia dc la cultura material,
hasta ahora 110 habria sido influida por
los blancos.

El Prof. Rafael Petazzoni toc6 tam

bién un tema histérico religioso, ya que
se rcfirié a los mitos de creaciéu de los

indios de California. A través de su

estudio, el conocido autor sc most1·6
reacio a admitir la "creatio ex nihil0’

entre esos pueblos, tal como la supusiera
oportunamente el P. Schmidt.

Fuera de las sesiones, el Congreso
pudo contar también con una hermosa

exhibicién de tejidos mexicanos, inte
grantes de la coleccién de la Srta. Bodi

Christensen, la mas famosa del mundo.

ANNA-Bain HELLB011

NECROLOGICAS

ALFRED MARSTON TOZZER, 1876
1954.

El gran conocedor de la civilizacién
Maya, Alfred Marston Tozzer, que de
dicara cincuenta aios de su existencia

a desentrariar los seeretos que celosa
mente guarda la jungla yucateca, deja,
con su desaparicién, un vacio dificil de
llenar en el nficleo de americanistas dis

tinguidos.
Tozzer se habia graduado en la Uni

versidad de Harvard en 1900. Su prime
ra expedjcién tuvo como meta la penin
sula de Yucatan, donde plnneaba llevar
a cabo investigaciones lingiiisticas. Una
vez alli, le fué dado presenciar el ras

treo y exploracién del Cenote de los
Sacrificios, y esto le acerc:6 a la Ar
queologia y al estudio de la cultura
maya que mas adelante habrian de con

vertirse en su especialidadz A compa
rative study of the Maya.; and the
Lacaudones (1907).

Tozzer fué el primer etnélogo que tra
bajé entre los Lacamdones y otras tri
bus de Chiapas y Campeche, y los datos
de campo que alli recogié le fueron do
suma utilidad para la preparaeién de
sus obras posteriores.

En 1910 viajé en caracter de director
de la expedicién a Yucatan, describien
do posteriormente las ruinas de Tikal
y Nakum en sus A preliminary study of
the prehistoric ruins of Tikal, Guatema
la (1911); A prelirninary study of the
prehistoric ruins of Nakum, Guatemala
(1913).

Aparte de los mencionados y otros
viajes de estudio, dedicé su actividad a

la cétedra universitaria. y a la investi
gacién. Fruto de esta filtima fué la.

traduccién del manuscrito de Diego de
Landa, que publicara con mas de mil

notas y comentarios: Larv.da’s relacién
de las cosas del Yucatan (1941).

Finalizada la segunda guerra mun
dial fué nombrado Curador del Museo

Peabody de Harvard, y ocupando ese
cargo decidi6 publicar las coleceiones
del Cenote de Chichén Itzd, cuya ex

tracci6n habia presenciado en su ju
ventud.

Tozzer supo ser maestro dentro y
fuera de la cétedra. Su ayuda y sus
conocimientos despertaron vocaciones de
finitivas eu sus discipulos. Buena Prueba.
de ello es el libro que en 1940 se editara
en su honor: The Maya and their Neigh
bours, el cual cuenta entre los numerosos

especialistas de prestigio que colabora
ron con él, con una gran mayoria de ex
alumnos suyos.
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GEORGE WALTON BRAINEBD, ofrecia geuerosamcntc su tiempo y su
1909-1956.

Con la muerte del prufesor Brainerd,
acaecida el 14 de febrero de 1956, des

aparece una figure destacada en el cam
pc de las cieucias del hombre. Su inte
rés por la arqueologia. se desperté cuau
do, eu ocasién de uu viaje a Persia pudo
participar en las excuvacioues de la Ex
pedicién de la Universidad de Pensil
vania. En realidad habia comenzado su

carrera en la especialidad de zoologia.
y llegé a obtener el doctorado en esta
ciencia, pero ya su tesis doctoral evi
dencié su nueve. orientacién, pues en
ella presenté sus conclusiones sobre res
tos animales hallados en los monticulos

del valle del rio Ohio. A partir de eu
tonces se afirmé cada vez més su inten

cién de especializarse en Arqueologia y
dedicé mucho tiempo al anélisis de cerai
mica, como método para dcterminar va
riaciones temporales y espaciales de cier
tas culturas. Los conocimientos que ad
quiri6 sobre pigmentos, pastas, tempe1·a
turas de horneado, etc., lo destacaron
como un especialista de valor.

Con el auspicio de la Institucién Car
negie inicié el estudio cronolégico de la
ceramjca de México, zona que habia de
atraer su interés hasta el fin de sus

dias. Estas investigaciones le sirvieron
para analizar los procesos del cambio
cultural y dieron como fruto Study of
Yucatdn Pottery (1940), Fine Orange
Pottery in Yucatdn (1941), y Early
Ceramic Horizons in Yucatan (1951).

La intensa actividad cientifica que
desarrollar Brainerd y el interés que
caracteriznra sus clases en la Universi

dad de California donde se desempeiiaba
como profesor de Antropologia, le atra
jeron muchos discipulos que contribuya
ron al progreso de la ciencia antropo·
logica, con trabajos guiados por quien
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saber.

SIEGRIED FREDERICK NADEL,
1903-1956.

La Universidad Nacional de Australia

pierde, con la muerte del Dr. Nadel
ocurrida el 14 de enero de 1956, al
decano de la Escuela de Estudios de la

zona_ del Pacifico. A pesar de haberse
educado como mnisico, sus inquietudes
superaron temprano ese ambito, y ya.
en 1923 se inici6 en el estudio de la

psicologia y filosofia en la Universidad
de Viena, su ciudad natal. Con todo,
su formacion musical habia de servir de

puente para llegar al campo de las Cien
cias del hombre, pues desde 1930 co
menzo a estudiar la musicologia de los
pueblos primitivso. El periodo que me
dia entre 1932-37 fué alumno del semi

nario de Malinowski, y con una prepa
racion mas sélida en las ciencias antro·

pologicas, viajé a Nigeria para estudiar
a los Nupes, sobre los que public6 nu
merosos articulos, y el libro A Black
Byzantiu/m (1942).

La segunda guerra mundial abrio un

paréntesis a sus tareas, pero una. vez
superado el conflicto bélico ocup6 la
catedra de Antropologia en la Univer
sidad de Durham (Inglaterra) hasta
que en 1950 se etrasladé a Australia
para dictar Antropologia en la Universi
dad recientemente creada.

Nadcl figura en primera linea entre
los antropologos britanicos dedicados a
la Antropologia Social. Su formaciou
filoséfica le sirvi6 para desarrollar una
teoria de esta rama de las cieneias del

hombre con solidez y claridad, y fruto
de su madurez es su obra principal, la
Foundations of Social Anthropology

(1951).

Los numerosos articulos que publicara.



an revistas de la cspccialidad, las con
ferencias y cursillos que dicté en Uni
versidades de ambos contineutes, su co
laboracién con UNESCO para cstablc
cer un centro dc cducacién fundamental

en la India y para desarrollar un pro
grama de enseianza de las ciencias so

ciales en el sudeste de Asia, dan idea
de la importante labor antropolégica Ile
vada a cabo por el profesor Nadel, que
la muerte acaba ahora de interrumpir.

EDGARD ROQUETTE-PINTO, 1884
1954.

E1 18 de octubre de 1954 fallecié en

Rio do Janeiro el conocido antropélogo
brasilefxo Dr. Edgar Roquette-Pinto.
Habia nacido en la misma capital ca
rioca, y alli habia cursado sus estudios.
Comenzaron éstos` bajo la tutela de su
abuelo Roquette Carneiro de Mendoga
y culminaron en e1 doctorado en medi

cina con una tesis cuyo tema ya anun
ciaba su predileccién por las Ciencias
antropolégicasz O Earercicio da Medici
na entre os Indigenas da América (Rio
de Janeiro 1906). Roquette Pinto//fué
en su patria un pionero de la inveétiga
cién antropolégica en el campo, pudien
do decirse de él que fué "E$1 primer bra
sileio que se aventuro a explorar el ser
t6n con el objeto de estudiar en el lu
gm- a las sociedades primitivas". Su
vocacion inicial quedé claramente deter
minada después de haber sido miembro
de la justamente famosa Comisién Ron

don, en cuya oportunidad pudo entrar
en vivo contacto con las poblaciones au
toctonas del Brasil Central. Su libro

Rondonia, que se publicara en 1917, y
donde se estudia un amplio sector del
Brasil todavia primitivo desde el pun
to de vista antropolégico y etnografi
co, lo hizo conocer ampliamente en el
mundo de los estudiosos americanos.

Su labor docente se desarrollo para
lela a su obra cientifica; fué profesor
de historia natural y uno de los mas de
cididos animadores de la radiotelefonia

y del cinematografo como instrumentos
para difundir popularmente los conoci
mientos cientificos.

Entre sus antecedentes mas destaca

dos figuran haber representado a su pais
en el Congreso de Antropologia de Lon
dres (1911), ser fundador de la Aca
demia Brasileira de Ciencias (1923),
miembro de la Academia Brasileira de

Letras (1927) y haber desempeiiado du
rante 10 aios la direccién del Museo

Nacional de Rio de Janeiro (1926-1935).
En su amplia bibliografia alternan

temas literarios, didacticos, médicos, bi
bliograficos y folkléricos, ademas de los
do su predileccién mas estricta que eran
los de Antropologia y Etnografia. Do
ellos citaremos los mas importantes: Art
tropologia. Gaia das colegoes. Ed. do
Museu Nacional, Rio de Janeiro 1923
Nota sobre 0 material aritropolégico do
Sambaqwi de Gluaratiba, Rio de Janeiro
1925 — Nota sobre os tipos Aritropolo
gicos do Brasil, cn Arqaivos do Museu
Nacional, Rio de Janeiro 1928, Erisaios
de Aritropologia Brasileira, Companhia
Editora Nacional, Sao Paulo 1933, y
Rondonia, del que hay varias ediciones
publicadas y que se tradujo también al
aleman (Viena 1954).

RECIENTES. ACTIVIDADES

AN TROPOLOGICAS

EN EL BRASIL

En estos iiltimos aiios el interés por
la Antropologia ha aumentado consi
derablemente en el Brasil. Varios fac

tores han contribuido a ello, especial
mente el desarrollo de la ensenanza de

las Ciencias del Hombre en institucio

nes de nivel universitario. Una serie do
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ciudadcs brasileias —S2.n Pablo, Rio

dc Janeiro, Salvador, Recife, Curitiba
y Belém do Para- cuentan hoy con
uu micleo de investigadores competeu—

tes y aplicados, de modo que uu pano
rama relativamente completo de lo que
se viene realizando respecto de la ex

ploracién antropolégica del Brasil por
si solo, ya constituiria una pequeia
monografia. En esta breve reseia
nos limitamos a algunas de las activi
dades principales de los fxltimos dos 0
tres anos.

Uno de los mas auspiciosos aconteci
mientos para la Antropologia brasilena

fué la realizaciénl en julio dc 1955, dr
la Segunda Reunion Brasileia do A11
tropologia, en la ciudad de Salvador.
En ese congreso, en el que participa
ron representantes de todo el pais, se
discutieron varias eomunicaciones cien

tificas, se organizaron conferencias y
so debatieron los problemas de estudio
y las posibilidades de aprovechamiento
del personal especializado en las diver
sas disciplinas antrop0l6g·icas. Uno de
los resultados de la Reunion fué la

fundacion de la Asociacion Brasileia

de Antropologia, con sede en Rio de
Janeiro. La Tercera Reunion esta pro
gramada para diciembre de 1957 de
biendo realizarse en Recife.

Una de las mas importantes expedi
ciones etnologicas realizadas en Brasil
eu estos oltimos afios fué la del Doctor

Hans Becker, becado de la Universidad
de San Pablo, que en 1955 y 1956
paso cerca de nueve meses entre los

indios Surdras y Pakiddis del Rio Ne
gro. Estes dos tribus, hasta ahora des
conocidas en el mundo cientifico, lia
blan una lengua sernejante u la de los
Xiridnas. Se trata de selvicolas de baja
estaturu y piel bastante clara. Gracias
ul lurgo pcriodo de convivcncia que
paso con ellos, Becker consiguio hucer

150

un relevamiento bastante completo de
su cultura material y no material. En
contro entre ellos una curiosa forma

de habitacion hecha de coberturas do

hojas de ubim, inclinadas y yuxtapues
tas, debajo de las cuales viven las fa
milias. Forman un circulo de 52 m de

diémetro, que cerca un gran patio don
de se pasa la mayor parte de la vida
en comunidad; hace también parte del
circulo, que tiene cinco entradas, el

rancho del cacique, de construccion di
ferente, pero igualmente abierto hacia
el interior del patio. Grandes rozas de
bananas y purpunhas representan la
base alimenticia de aquellas tribus cu
ya cultura material es muy pobre. Es
importante el papel de la caza. En la
cultura espiritual se destacan el culto
a la Luna y una gran fiesta anual en
comnemoracion de los muertos, de la
que forman parte ceremonias de endo

canibalismo. Se bebe en aquel tiempo
un mingwu de bananas mezelado con las
cenizas de los difuntos de la tribu. La

expedicion del Dr. Becker fué patro
cinada por la " Deutsche Forschungsge
meinschaft", que también concedio al
hombre de ciencia una subvencion para
la elaboracion de un estudio monogra
fico del material recogido.

La Dra. Irma Sang, igualmente be
cada por la Universidad de San Pablo,
llego a Brasil a fines de 1956, para

dedicarse a la investigacion de varian
tes de la llamada "cultura afrobrasile

1.13.,,. Paso algunos meses en San Pablo
haciendo observaciones sobre cultos de

origen e influencia africana-s, asi como
de asociaciones de negros; en Rio do
Janeiro tuvo oportunidad de conocer
algunas danzas y de compararlas con
la macumba y la umbmuia paulistas.
Luego entraro en contacto con algunas
comunidades do origen africano en el
oeste de Mato Grosso y permunecerfi



varios meses entre nfxcleos afr0-brasile

ics del Brasil septentrional. Todo indi
ca, pues, que la meucionada especia
Iista, que se d0ct01·6 eu Alemania con
uu extenso trabajo sobre relaciones ra
ciales eu el Brasil, presentaré valiosas
coutribucioues para la Antropologia bra
sileiia.

El Museo Paulista ha euriquecido sus
colecciones mas de una vez por la efi
cieute actividad de Harold Schultz,
asisteute de Etnologia de ese tradicio
nal institute cientifico. Schultz estuvc

eu 1955 entre 10s indios Krahés de Ia

aldea de Pedm Branca del norte de

Goias (Rio Manuel Alves Pequeno),
donde ademés de sus trabajos de re
c0lecci6n para el Museo Paulista, fi1m6
varios aspectos de la cultura de esos
indios como contribucién para la pe
licula "El Amazonas", producida por

la Encyclopedia Britannica Films, Inc.,
de los Estados Unidos. En el aiio 1956

paso algnnos meses entre los Tikdnas
del Alto Solimoes, Estado de Amazo
nas, de donde trajo una coleccién etno
grafica extraordinariamente rica, cons
tituida por varios centenares de unas
caras rituales, utensilios, objetos” talla
dos, collares, ec. Parte de las mascaras
y de los pertrechos rituales usados en
las ceremonias de iniciacion de las jo
venes, fué expuesta en las salas del
Museo Paulista bajo la orientacion mu
seolégica de Vilma Chiara.

En lo que concierne a los estudios
indigenistas en el interior del pais cabe
una referencia también al viaje reali
zado a mediados de 1957 al territorio

del Alto Xingu, por Yolanda Lhullier
dos Santos y Angelina Tenes, dos j6·
venes investig·a.doras licenciadas por la
Faeultad do Filosofia., Ciencias y Le
tras de la Universidad de San Pablo.

Dedicuron su atencién sobre todo a los

indios Yaulapités y Meindkos recogien

do principalmente material sobre la
gran fiesta del Kwaryp y la construc
cion de la vivienda entre esos abori

genes.

La aculturacion de los aborigenes bra
silerios se va tornando poco a poco en
objeto de investigacion sistematica por
parte de varios investigadores. Basado
sobre todo en la rica documentacion

del Servicio de Proteccion a los Indios,
Darcy Ribeiro, fundador del Museo del
Indio (Rio de Janeiro), acaba de ela
borar un voluminoso estudio sobre la

desintegracion tribal y asimilacion de

los indios brasileiios; su publicacion, a
cargo de la Unesco, viene siendo aguar
dada con ansiedad por los estudiosos
del asunto. Franz Caspar, etnologo sui
zo, que en 1948 conviviera durante me
dio aio con los indios Tuparis del area

del Guaporé, volvio a esa region en
1955, con el fin especial de completar
sus observaciones sobre los efectos de

contactos interétnicos sobre la cultura

tupari; los resultados de su estudio,
discutidos en sustancioso ensayo, seran
publicados en el proximo nilmero de la
Revista de Antropologia de San Pablo.
El P. Guillermo Saake, S. V. D., estuvo
en los meses de enero y febrero de
1956, entre los Bawivas del Izana, a
fin de estudiar la aculturacion de esos

indigenas; recogio también informes so
bre la mitologia, la covada y los ritos
de iniciacion. En febrero de 1957 par
tio nuevamente a visitar a los Bawivas

con el objeto de profundizar sus estu
dios. Con el patrocinio del Servicio de
Proteccion a los Indios, el joven etno
logo Marcelo M. de Andrade investigo
en 1956 la aculturacion de los indios

Maaakalts, de Minas Geraes, convivien—
do con la tribu durante cerca de seis

meses. A su turno, el Licenciado Ro
berto Cardoso de Oliveira, funcionario
del Servicio de Proteccion a los Indios
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inicié el cstudio de la asimilacién de

los indios Tcrenos del Sur de Maio

Grosso, proyecto que se concluiré, me
diantc la. coluboracién del Museo Na.

cional do Rio do Janeiro.

Estéu también en marcha. en el Brasil

varias investigacioues sobre acultum

ciéu y asimilacién de inmigrantes ja
poneses. Eu febrereo de 1956, organizo

se en la Escuela, de Sociologia y Poli
tics. de San Pablo un "Cuadro Nipo

Brasileizio sobre Ciencias Sociales", en
que se djscutieron estudios de comuui
dades _en Brasil y en el Japén y estudios
de asimilacién hechos eu el Brasil. En

esa ocasién fueron presentados, entre
otros, un trabajo del Profesor Hiroshi
Saito sobre la movilidad espacial y so
cial de los japoneses y nipo-brasileiios
en el Brasil, una comunicacion del Pro
fesor Tetsundo Tsukamoto sobre inves

tigaciones entre colones nipones en areas
urbanas y rurales del norte del Parana,
una relacion del Prof. Masao Gamou

sobre la aculturacion e integracion eco
némica de la Colonia Tmné-Aw, en el

Estado de Para, y un estudio del Pro
fesor Morio Ohno sobre la situacién

cultural y economica de inmigrantes ja
poneses en el municipio de Imlgamo, Es

tado de San Pablo. Bajo el patrocinio
del Centro Regional de Investigaciones
Educacionales de San Pablo se desen

vuelven dos investigaciones sobre pro
blemas ligados a la "aculturaci6n cle
los nisei" en la ciudad de San Pablo.

Se trata de investigaciones prog·ra1ua·
das en la Catedra de Antropologia de
la Facultad de Filosofia, Ciencias y
Letras de la Universidad de San Pablo

por la Prof¤ Ruth Correa Leite Cardoso

y por lu Lic° Rosa Krauss. El trabajo
de esta (ultima se refiere a alumnos de

desccnelcnvin japonesa en un estableci
mienlo de ensehanza secundaria, en
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tanto que la de la primers. tiene por
objeto las asociaciones juveniles nipo
brasilefias en la capital bandeirante en
caradas desde el punto de vista del
proceso de aculturacion.

En el sector de las excavaciones ar

queolégicas, cumple mencionar en pri
mer lugar los trabajos ejecutados por
Joseph Emperaire en el "Sambaqui de
la Isla de las Ratas" (litoral para
naense) ; durante la fase preliminar de
la investigacién que viene siendo patro
cinada por la Universidad de Parana,
fué posible recoger muestras de sedi
mento en mas de 50 niveles diferentes.

En la Universidad de Parana, el Prof.
José Loureiro Fernandez consiguié con
cretar la fundacién de un "Centro de

Estudios e Investigaciones Arqueolégi
cas" (1956) que, entre otras cosas,
tiene el objetivo de mantener el fun
cionamiento de una catedra de Arqueo

log·ia Prehistérica en aquella institucién
de ensefianza superior. Con gran interés
los estudiosos de Arqueologia y de Pa
leoantropologia brasileiias aguardan la
publicacién de los resultados de las ex
cavaciones hechs en Lagoa Santa en.
1956 por W. R. Hurt, de la Universi
dad de South Dakota, y una comisién
de cientificos brasilefios entre los cua

les se encuentra el Prof. L. de Castro

Faria, del Museo Nacional. En las co
municaciones previas se hace referencia
a dos complejos culturales distintos en
el area estudiada; el mas antiguo, pre
ceramico, tendria una antigiiedad de
algunos milenios, al paso que el segun
do, caracterizado por una ceramica de
tipo simple, es de data reciente. En
cuanto a los esqueletos encontrados, pa
recen corresponder a los tipos descu
biertos por Lund en el siglo pasado.

No pretendemos con estas breves li
neas haber informado sobre todas las

uctividades autropolégicas actualmente



en desarrollo en el Brasil. Sino que meuto que la Antropologia vieue expe
apenas si hemos destacado algunos de rimentando eu varios centros del pais.
los trabajos més significativos a. fin
de dar una idea del auspicioso incrc EGON SCHADEN
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