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RECIENTES ACTIVIDADES

ANTROPOLOGICAS EN EL BBASIL

En estos Gltimos aiios el intcrés por
la Antropologia ha aumcntado conside
rablcmcntc cn cl Brasil. Varios factorcs

ham contribuido a ello, especialmcnte el
dcsarrollo dc la enscfiauza dc las Ciencias

del Hombre c institucioues de nivel uni

versitario. Una serie de ciudades brasile

iias —San Pablo, Rio de Janeiro, Salva

dor, Recife, Curitiba y Belém do Para
cuentan hoy con un nnicleo de investi

gadores competentes y aplicados, de
modo que un panorama relativamente
completo de lo que se viene realizando
en el sector de la exploracién antropo
légica del Brasil por si solo ya consti
tuiria una pequeiia monogrufia. En esta
rcsena nos limitamos a algunas de las

actividades principales de los ultimos
anos.

Uno de los mas auspiciosos aconteci
mientos para la Antropologia brasileia
fué la realizacién, cn julio de 1955, de la
Segunda Reunion Brasileia de Antr0p0—
logia, en la ciudad de Salvador. En ese
congreso, en el que parliciparon repre
sentantes rle todo el pais, se discutieron
varias comunicaciones cientificas, se or

gauizaron corifercncias y se debatieron

los problenias de cstudio y las posibili
dadaes de aprovcchamiento del personal
esp~·¢·ializado en las diversas disciplines
arnLropo|(»gicus. Uno cle ms resultadus de
ln llvunifni l`ué lu fundacién de lu Asn

¢·in¤·i6n lirur4ilunn do Anlropolugfu, con
x·u-d¢· vn Hin ala: .Inm·iru.
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Una de las mas importantes expedicio
nes etnologicas realizadas en Brasil en
estos oltimos aiios fué la del Dr. Hans

Becker, becado de la Universidad de

San Pablo, que en 1955 y 1956 paso cer
ca de nueve meses entre los indios Sura

ras y Pakiddis del Rio Negro. Estas dos
tribus, hasta ahora desconocidas en el

mundo cientifico, hablan una lengua se
mejante a la de los Xirianas. Se trata de

selvicolas, de baja estatura y piel bas
tante clara. Gracias al largo periodo de
convivencia que paso con ellos, Becker
consiguio hacer un relevamiento bastan

te completo de su cultura material y no
material. Encontro entre_ell0S una curio

sa forma de habitacion hecha de cober

turas de hojas de ubim, inclinadas y
yuxtapuestas, debajo de las cuales viven
las farnilias. Forma un circulo de 52 m

de diémetro, que cerca nn gran patio
donde se pasa la mayor parte de la vida
en comunidad; hace también parte del
circulo, que tiene cinco entradas, el ran
cho del cacique, de construccion dife

rente, pero igualmente abierto hacia el
interior del patio. Grandes rozas de ba
nanas y pnrpunhas representan la base
alimenticia de aquellas tribus cuya cul
tura material es muy pobre. Es impor
tante el papel de la caza. En la cultura
espiritual se destacan el culto a la Luna
y una gran fiesta anual en conmeniora
cion de los muertos, de la que forman

parte ceremonias de endocanibalismo.
Se babe cn aquel tiempo un mingau de
bananas mezclado con las cenizas de los

difuntos do Ia tribu. La expedicion dcl
Dr. Becker fué patrocinada por la ¤Deuts



cbc F0rschungsgcmei11Schaft», que tam
bién concedié al hombre do cieucia una

subvcncién para la claboracién dc un
cstudio monogréfico dcl material reco
gido.

La Dra. Irma Sang, igualmente beca

da por la Universidad de San Pablo,
llegé a Brasil a fines de 1956, para dc
dicarse a la investigacién de variantes dc
la llamada multura afrobrasile1”ia». Pas6

algunos meses en San Pablo haciendo
observaciones sobre cultos de origen 0
influencia africana, asi como de asocia

ciones de negros; en Bio de Janeiro tuvo

oportunidad de conocer algunas danzas
y de compararlas con la macumba y la
umbauda paulistas. Luego eutraré en con
tacto con algunas comunidades de origen
africano en el oeste de Mato Grosso y

permaneceré varios meses entre nécleos
afro-hrasilefios del Brasil septentrional.
Todo indica pues que la mencionada
especialista, que se doctoro en Alema
nia con un extenso trabajo sobre rela
ciones raciales en el Brasil, presentaré
valiosas contribuciones para la Antropo

logia brasileiia.
El Museo Paulista ba enriquecido sus

colecciones mas de una vez por la efi
ciente actividad de Harold Schultz, asis

tente de Etnologia de ese tradicional ins
tituto cientifico. Schultz estuvo en 1955

entre los indios Krahés de la aldea de

Pedra Branca del norte de Goias (Bio

Manuel Alves Pequenbo), donde ademés
de sus trabajos de recoleccién para el
Museo Paulista, i`ilm6 varios aspectos
de la cultura de esos indios como contri

bucién para la pelicula <El Amazonas»,
producida por la Encyclopedia Britan
nica Films, Inc., de los Estados Unidos.

En el aio 1956 paso algunos meses entre
los Tikunus del Alto Solimoes Estado

de Amazonas, de donde trajo una colec
cién etnogréfica extraordinariamente ri

ca, constituida por varios centenares de
méscaras rituales, utensilios, objetos

tallados, collares, etc. Parte de las mas

caras y de los pertrechos rituales usados
en las ceremonias de iniciacion de las

jovenes, fué expuesta en las salas del
Museo Pauljsta bajo la orientacion mu
seologica de Vilma Chiara.

En lo que concierne a los estudios in

digenistas en el interior del pais cabe una
referencia también el viaje realizado a
mediados de 1957 al territorio del Alto

Xingo, por Yolanda Lbullier dos Santos
y Angelina Tenes, dos jovenes investi
gadoras licenciadas por la Facultad de
Filosofia, Ciencias y Letras de la Uni
versidad de San Pablo. Dedicaron su

atencion, sobre todo, a los indios Yaula

pités y Meinakos, recogiendo principal
mente material sobre la gran fiesta del
K waryp y la construccion de la vivienda
entre esos aborigenes.

La aculturacion de los aborigenes
brasileios se va tornando poco a poco
en objeto de investigacion sistematica

por parte de varios investigadores. Ba
sado, sobre todo, en la rica documenta
cion del Servicio de Proteccion a los In

dios, Darcy Ribeiro, fundador del Mu
seo del Indio (Rio de Janeiro), acaba de
elaborar un voluminoso estudio sobre la

desintegracion tribal y asimilacion de los
indios brasileios; su publicacion, a car
go de la Unesco, viene siendo aguardada
con ansiedad por los estudiosos del asun
to. Franz Caspar, etnologo suizo, que
en 1948 conviviera durante medio aiio

con los indios Tuparis del area del Gua
poré, volvio a esa region en 1955, con el
fin especial de completar sus observa
ciones sobre los efectos de contactos

interétnicos sobre la cultura tupari; los
resultados de su estudio, discutidos en

sustancioso ensayo, serén publicados
en el proximo nomero de la Revisla de
Anlropologia de San Pablo. El P. Guil
herme Saake, S. V. D. estuvo en los me
ses de enero y febrero de 1956, entre los
Banivas del Igana, a fin de estudiar la
acultmacion de esos indigenas; recogio
también informes sobre la mitologia, la
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covada y los ritos dc iniciacién. En fc
brcro dc 1957 partié nucvamcutc a vi
sitar a los Banivas con cl objeto dc pro
fundizar sus estudios. C011 el patrocinio
dcl Servicio dc Proteccién a los Indios,

cl jovcn ctnélogo Marcelo M. dc Andrade
investigo en 1956 la aculturacién de los
indios Mazakalis, de Minas Geraes,
conviviendo con la tribu durante cerca

de scis mcses. A su tru·no, el Licenciado

Roberto Cardoso de Oliveira, funciona
rio del Servicio de Proteccién a los Indios

inicié el estudio de la asimjlacién de los

indios Terenos del Sur de Mato Grosso,

proyecto que se concluiré mediante la
colaboraciéu del Museo Nacional de Rio

de Janeiro.

Estén también en marcha en Brasil

varias investigaciones sobre aculturacién
y asimilacion de inmigrantes japoneses.
En febrero de 1956, organizose en la
Escuela de Sociologia y Politica de San

Pablo un ¢Cuadro Nipo-Brasileiio sobre
Ciencias Sociales», en que se discutieron
estudios de comunidades en Brasil y en

el J apén y estudios de asimilacién hechos
en el Brasil. En esa ocasién fueron pre
sentados, entre otros, un trabajo del
Profesor Kiroshi Saito sobre la movi

lidad espacial y social de los japoneses
y nipo-brasileiios en el Brasil, una comu
nicacién del Profesor Tetsundo Tsu

kamoto sobre investigaciones entre colo
nos nipones en éreas urbanas y rurales
del norte del Parana, una relacion del
Prof. Masao Gamou sobre la acultu

racién e integracién econémica de la
Colonia Tomé-Agu, en el Estado de Para,
y un estudio del Prof. Morio Ohno sobre

Ia situacién cultural y econémica de
inmigrantes japoneses en el municipio de
Lugano. Estado de San Pablo. Bajo el
patrocinio del Centro Regional de Inves
tigaciones Educacionales de San Pablo

se descnvuelven dos investigaciones sobre
problemas Iigados a la •aculturaci6n de
los niuei· en la ciudad de San Pablo.

Se trata de inveutigaciones programadas
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en la Cétedra de Antropologia de la Fa
cultad de Filosofia, Ciencias y Letras
de la Universidad de San Pablo por la
Prof. Ruth Correa Leite Cardoso y por
la Lic. Rosa Krauss. El trabajo de esta
ultima se reficre a aiumnos de ascen

dencia japonesa en un establecimiento

de enseiianza secundaria, en tanto que
el de la otra tiene por objeto las asocia
ciones juveniles nipo-brasileiias en la
capital bandeirante encaradas desde el
pu.nto de vista del proceso de acultura
cion.

En el sector de las excavaciones arqueo
légicas, cumple mencionar en primer lu
gar los trabajos ejecutados por Joseph
Emperaire en el ¤Sambaqui de la Isla
de las Ratas» (litoral paranaense) ; duran
te la fase preliminar dc la investigacién
quie viene siendo patrocinada por la Uni
versidad de Parané, fué posible recoger
muestras de sedimento en mas de 50

niveles diferentes. En la Universidad de

Parana, el Prof. José Loureuro Fernandez

consiguié concretar la fundacion de un
·¤Centro de Estudios e Investigaciones
Arqueol6gicas» (1956) que, entre otras
cosas, tiene el objetivo de mantener el
funcionamiento de una catedra de Ar

queologia Prehistérica en aquella lns
tituci6n de enseiianza superior. Con gran
interés los estudiosos de Arqueologia y
de Paleoantropologia brasileiias aguar
dan la publicacién de los resultados de
las excavaciones hecbas en Lagoa Santa

en 1956 por W. R. Hurt, de la Univer
sidad de South Dakota, y una comisién
de cientificos brasileiios entre los cuales

se encuentra el Prof. L. de Castro F aria,

del Museo Nacional. En las comunica

ciones previas se hace referencia a dos
complejos culturales distintos en el area
estudiada; el mas antiguo, precerémico,
tendria una antigiicdad de algunos mile
nios, al paso que el segundo, caracterizado
por una oerémica de tipo simple, es do
data reciento. En cuanto a los esqueletos

eucoutrados, parecen corresponder a los



tipos dcscubicrtcs por Lund cn cl siglo
pasado.

No prctcndcmos con estas brcvcs li
neas informar sobre todas las actividadcs

antropolégicas actualmcnte cn dcsarrollo
cn el Brasil. Sino que destacamos apcnas
algunos dc los trabajos més signiiicativos
a 611 de dar una idea del auspucioso in
cremento que la Antrolopolia viene expe
rimentando en varios ccntros del pais.

Econ Scmnmz

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS
EN EL PERU EN 1957

La Resolucién Ministerial N.° 28 del

3 de enero de este ajio, comisioné :11 Prof.

Toribio Mejia Xesspe, Subdirector del
Museo Nacional de Antrolopogia y
Arqueologia, en conexién con unos de

nuncios agricolas, para exploraciones
arqueolégicas en el Valle de Palpa. Se
cundado por los sefiores Cirilo Huapaya
Manco y José Casafranca, comenzé su

trabajo el 14 de junio y lo prolongé hasta
el 17 de julio. Durante ese tiempo reali
z6 1049 cateos en el cerro Mollaque y
iinalmente, excavaciones que pusierou al
descubierto 88 tumbas de tipo Nasca.
Una interesante estratiHcaci6n parece_
revelar una fuse anterior a Cavernas de

Paracas, que esta caracterizada por frac
mentos cerémicos con decoracién incisa

y pintura a fuego y también post-coccién.
Asociados con estos restos,hall6 cadaveres

extendidos y urnas funerarias con restos
de pérvulos, punt-as de obsidiana, can
taros y ollas con asas acordonadas y tren—
zadas, y muros hechos con piedras en
vueltas en paja. Ademés de la cerémica
cobrada, una momia bien ataviada con

tejidos de lana y algodén, serviré para
explicar las serim.

El Museo Nacional de Antropologia
y Arqueologia continua con interrup
ciona su excavacién en La Florida (barrio

de Abajo ei Puente, Lima) donde la

nivelacién de un parque revelé que el
estrato chavinoide de la hwaca Muiioz

se prolonga unos doscientos metros de
lante de ella. Los restos ceramicos de

esta huaca tienen asociaciones tipolégicas
con Paracas y son sumamente impor
tantes para trazar la difusién de los esti

los de este ultimo lugar.
Otro de los sitios que excava el Museo

Nacional de Antropologia y Arqueologia
es el descubierto el aiio pasado por su
Director al norte de la Bahia de la Inde

penderwia, y donde se excavé una tumba

con interesante contenido de tipo Ca
vernas.

En Chavin de Huantar continuan los

trabajos de escombramiento y limpieza
de las ruinas alrededor del famoso templo.
El Patronato Nacional de Arqueologia
ha destinado fondos para ello, y el tra
bajo continua a cargo de la Direccién de
Cultura, Arqueologia e Historia. Esta
misma·dependencia, con el auxilio del
Dr. Arturo Jiméncz Borja prosigue con
la reconstruccién del conjunto incaico
llamado Puruchuco, en Vista Alegre,valle
del Rimac.

Con fecha 12 de agosto se expid.i6 la
Resolucién Ministerial N .° 11.577 que
autoriza al explorador francés Bertrand
de F lornoy a proseguir los trabajos que
comenzara el aiio pasado en Taniamayo

Chavin de Pabiarca, Singa y J ircdn, pro
vincia de Huanalies.

E1 Instituto de Investigaciones An

tropolégicas, anexo al Museo Nacional
de Antropologia y Arqueologia, que fuera
creado en 1931 para organizer los estu
dios de arqueologia y antrolopogia ge
neral, ofrecer oportunidad a los especia
listas tanto nacionales como extranjeros

para realizar investigaciones serias sobre
antropologia peruana, efectuar explora
ciones y colaborar en las que emprendan
institutos cientiiicos del Peru y del ex

tranjero, ha reiniciado sus actividades
con la publicacién mimeografiada de
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unos cuadcrnjllos titulados ¤A1·quc0l6

gicas»; La primcra cntrega del volumen
I es un trabajo cstratigréfico dc Ernesto
Tabio, rcalizado cn Playa Grande de
Ancén; el segundo, un estudio tipolégico
de Jorge C. Muelle sobre puntas de piza
rra pulidas halladas en el departamento
de Ancash.

El 10 de agosto salié de Lima la

Expedjcién Arqueolégica de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos
que, con la colaboracién de la Comisién
Fulbright de Intercambio Educativo en
el Pern, ha dc conseguir datos de los si
tios arqueolégicos amenazados por pro
yectos de irrigacién del Gobierno. La
Resolucién Suprema N.° 360, de 7 de
setiembre de 1957, autoriza la explora
ci6n y excavaciones al Instituto de Et
nologia y Arqueologia de la Facultad de
Letras de djcha Universidad. Estas es

tarén a cargo dcl Dr. Dwigght Wallace,
dc la Universidad de California, quien
va a trabajar en Chincha; de Louis
Stumer, de la Universidad de Yale, que
va a Cai cle; y de David Kelly, que estu
diaré el area de la costa pcruana, prin
cipalmente el departamento de Piura.
La expedicién lleva, ademés, tres estu
diantes de arqueologia de San Marcos;
Rosa Fung, Duccio Bonavia y Luis
Lumbreras.

El Dr. Frederic Engel y el Sr. Eduar
do Lanning siguen trabajando a lo largo
de la costa peruana, explorando yaci
mientos precerarnicos. Han sido autori
zados por Hesolucion Ministerial Nu
mero 12.591 del 15 de octubre de 1956,

a prorrogar sus estudios por dicciocho
meses. Los sitios importantes localizados
recientemente son tres: en el valle de

Culubras, 292 Km. al norte de Lima; en

la playa al sur de la Quebrada del Leon,
nortu del valle dc Chancay, 87 Km. de
Lima; y cn cl ludo norte del vallc de
Asiuj, I02 Km. al sur de Lima. Estas
•:x•=rivu¢¤i·nu·»·¤ vstfm revclumlo tres cultu

ras Im·nle·s pr·•·mu·(irini<:as dil`•·rcuI.es, aun
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que relacionadas, aparentemente de agri
cultores primitivos u horticmtores en
pequena escala, y orientadas en 10

principal a la recoleccién de productos
del mar. Ademés, Culebras revelo una

cultura cerémica incipiente, estratigra
iicamente superpuesta a los depésitos
preceramicos. En los tres sitios se prac·
ticaron cortes en los basurales, se exca
varon tumbas y se escombraron las es
tructuras, aunque en Quebrada del Leon
fué imposible ubicar un cementerio. En
gel condujo también una exploracion
cerca de Ocofaa, entre Huarmey y Cas
ma, y cerca de Piura y el rio Chira, lo
que agrega mas sitios preceramicos a su
lista, y algimos de ceramica temprana,
como el importante lugar ceremonial de
Las Aldas, entre Culebras y Casma,
donde los pozos de exploracion delatan
estratos preceramicos, cerémica incipien
te y culturas chavinoides.

En Chancay, entre el 22 de julio y el
3 de agosto, el profesor japonés Seiichi
Izumi, de la Universidad de Tokio, au

torizado por Resolucién Ministerial N ui
mero 8711 de 17 de junio, condujo exca
vaciones en Macatén, Hacienda La Hua

ca, distrito de Huaral: los resultados son
confirmatorios de las culturas recientes:

Tiahuanacoide y Negro en Blanco.

Joacn C. MUELLE

ACTIVIDADES ANTROPOLOGICAS

EN PARAGUAY (1955-1957)

El Museo Etnogréfico de la Sociedad
Cientifica del Paraguay ocup6 el aiio
pasado su nuevo edificio ~Museum Dr.
Andrés Barbero», reiniciando sus acti
vidades con rniras a un Centro de Estu

dios Antropolégicos. Se procedié a la
instalacién y restauracién de las colcc
ciones existentcs y la organizaciéu co
rrespondiente del fichero técnico. Este
uno, el Museo ha aurncntado sus coloc



ciones etnogréficas (objctos ccrcmonialcs,
shamanisticos, ctc., de las culturas cha

macoco y guarani -mbia), las arquco
légicas (ccrémica imbricada mbayé, cc
rémica guané - caduvco, cerémica gua
rani, altoparanacnse) y crcé las seccioncs
dc Fouoarchivo (grabacioncs dc mitos y
leycndas dc los indjgenas del Paraguay)
y dc Manuscritos (Gral. Bclaicff, M.
Schmidt, M. S. Bertoni, cou algunas
obras aun iuéditas). Dc esta mancra, el

Musco trata dc proscguir la labor dcl
prof. Schmidt, cl iucansablc investiga
dor del érca chaquciia y primer organi
zador del Museo Etnogréfico de Asun
c10n.

En el area guaranitica continuan sus

investigaciones el Sr. L. Cadogan (entre
el grupo Mbia) y el Gral. M. Samauiego
(entre cl grupo Chiripd), ambos poniendo
énfasis en las tradiciones religiosas de
los Guaranies sobrevivientes. El Dr. G.

Gonzalez recogié algunos datos sobre la
estructura social de los Nafaaigués (Ta
pieté); dichos trabajos se presentaron
en el I1 Congreso Internacional de la

Lengua y Cultura Tupi-Guarani y se
publicarén en los préximos mimeros del
Boletin de la SCP.

Bajo la presidencia del Prof. G. T.
Bertoni. la Sociedad Cientifica auspici6
el nuevo programa de investigaciones
entre las poblaciones indfgenas del Pa
raguay. Se organizé a tal fin la primcra
Misién de Estudio del Alto Paraguay
(Dra. B. J. Susnik); en esta nportunidad
se efectué el reconocimiento arqueolé
gicc del conchal de Plo. M de Mayo,
halléndose ejemplares de Ia cerémica
mbayé y craneos en proceso de minera
lizacién; asimismo se sondeé Isla Vic

toria, antiguo campamento de los Ca
duveos, dcsenterréndose objetos de cera
mica, entre éstos, algunas vasijas ti

picas de ofrendas del sepulcro e idolos de
barro cocido. Las investigaciones etno—
graficas abarcaron principalmente la
comunidad chamacoco, wtudiandose las

antiguas tradicioncs totémicas y la len
gua (dialecto Ebitoso), pudiendo foto
grafiarse ceremonias totémicas y de ini
ciacién (89 fotos) y grabarse 54- Ieyen
das y mitos, narrados en la lengua cha
macoco antigua.

Hay que agregar algunos hallazgos
muy ocasionales de la ceramica guarani
del area de Ypané; se proyecta en breve
las excavaciones sistematicas en areas

altoparanaense e ypacaraiense.
La Sociedad Cientifica y el Museo

han iniciado lu publicacién de su Bole
lfn, a titulo de continuacién de la Re
vista de la Sociedad Cientifica del Pa

raguay, suspendida hace 12 aiios por
falta de recursos.

Se iniciaron asimismo cursos y tra
bajos de seminario a fin de encauzar los
estudios antropolégicos aislados hacia un
método cientifico y darlcs, por ende, un
ritmo mas intensivo y organizado.

Los resultados obtenidos hasta la

fecha son modestos, pero se trata de
abrir nuevos horizontes a la etnografia
paraguaya, esperandose que los esfuer
zos individuales de los colaboradores del

Museo Etnografico, como anico centro
de estas actividades en Paraguay, llcvara
a una mayor comprension y apoyo eco

némico para concretar los planes tra
zados.

B. J. Susmx

LOS ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS

EN CHILE: 1956-57.

Entre los estudios y actividades an
t.ropol6gicos chilenos de los frltimos dos
aiios se han registrado varios hechos de
importancia. Uno de ellos es la funda
ci6n de un Museo Arqueolégico Regio

nal, que es la obra del R. P. Gustavo
Lepaige, y que reune todo el material
arqueolégico que ha sido encontrado y
excavado por su fundador.
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Tambiéu cl Museo dc Conccpciém,
después de largos afnos dc rcccso, ha
rcorganizado nucvamentc su material
antropolégico y pronto se abriré a1 p6
blico la primera sala de Antropologia
Chilcna.

Los otros museos y secciones de A11

tropologia, como el Museo A1·queol6$co
de La Serena, el Museo Araucano de

Temuco, la seccién de Antropologia del
Museo Nacional de Historia Natural de

Santiago, han seguido sus trabajos de
ordenacién, conservacién y exhibicién
de su material.

Aparte de las cxposiciones fijas dentro
de los museos, han tenido lugar varias
exposiciones temporales. La mas impor
tante extranjera era la exposicién de
material prehistérico y etnogréfico pe
ruano, que tuvo lugar durante la Semana

Peruana, celebrada en esta capital. La
exposicién nacional mas importante ha
sido la organizada por la Sociedad ar
queolégica •FranciSc0 Fonck¤, de Vifia

del Mar, a base de material arqueol6—
gico procedente de la isla de Pascua y
de varios sitios de Chile Central, donde
esta Sociedad habia efectuado excava

ciones.

En la <Vitrina del Mes>> del Museo

Nacional de Historia Natural se realiza

ron dos exposiciones; una sobre •Aspec
tps culturales antiguos y modernos de
la Isla de Pascua» y otra sobre <<Nave
gaci6n prehistérica en la costa sur del
Pacil`ico» en los meses de diciembre de

1956 y mayo de 1957, respectivamente.
En la sala del Ministerio de Educacién

P1'1blica se exhibié parte del material
arqueolégico colectado en San Pedro de
Atacama y alrededores.

Durante los dos afios recién pasados
se han efectuado excavaciones arqueo
légicas en diferentes partes del territorio
nacional: en Chile Central (Las Cenizas,
Cahuil, Villucuru, Quillota, etc.) en el
cxtremo Norte (¤San Pedro de Alacama

BIZ

y alrededores) y en la Provincia de Co
quimbo y Atacama.

Entre las visitas de especialistas ex
tranjeros cabe destacar la del catedra
tico de la Universidad de Buenos Aires,
D1-. Osvaldo Menghin, quieu di6 unciclo
de conferencias sobre temas de su espe
cialidad a invitacién de la Universidad

de Chile. El Dr. Thomas Barthel de la

Universidad de Hamburgo paso una tem
porada en Chile y se encuentra actual
mente en la Isla de Pascua, entregado a
estudios de su especialidad. El Dr. Ar
turo Jiménez, de la Universidad de San
Marcos de Lima, dicté una conferencia

en ocasi6n de la Semana Peruana y abri6
ante un selecto publico un fardo fune
rario de los alrededores de Lima, que
habia traido para este fin.

La Universidad Catélica fund6 en su

seno un Instituto de Estudios A11t1·opo—
légicos, dirigido por el Sr. Arturo Ed
wards.

Las publicaciones que se han hecho
referentes a temas antropolégicos en los
aiios 1956-57 son las siguientes:

Bantam., Taoms, La investigacién
sobre la escritura de la Isla de Pascua,
en cl Noliciario del Museo Nac. de Hist.

Nat., N.° 10, Mayo de 1957.
Cammrau., CARLOS, Excavaciones en

la Quebrada La Negra, Hacienda Horni
tos, Valle de Copiap6, en Notas del M useo
de la Serena, N.° 5, Oct. 1956

Comvmx, F nmcisco L., The El Molle
Culture of Chile, en Archaeology, vol. IX,
N° 3 (Autumn 1956).

In1aAnaEN CHAIILIN, Jonas, Arqueo

logta en el Valle de Huasco, Prov. de Ata
cama, en Revista Universitaria, aiios
XL-XLI, 1955-56.

IRIBARREN Caanniuv, Joacm, Revisién
de los Petroglifos del Valle de Hurtado,
III (id).

La6N ECHAIZ, RENE, Prehistoria de
Chile Central, Talca, 1957.

Mosmv, Gnmrm, La Secci6n de An
lropologta, Arqueologla y Elnogrqfta de]



Museo Nacional, cn Noticiario del Museo

Nac. de Hisl. Nat., N.° 3, Oct. 1956.

MOSTNY, GRETE, Navegacién Prehis
l6rica en la costa sur del Pacifica (id.
N.° 5, Dic. 1956).

M0s1·NY, Gumz - NAvE1.u, RENE, Le

compleze de <Chullpas>> de Toconce, cn
Bulletin de la Société Suisse des América

nistes N.° 13, Mars 1957.
NAv1r.1..E, RENE, Sur les traces de J.-J.

Tschudi dans le désert d’Alacama, (id.

N.° 12).

Scmmn, Rxcrmma (editor), Arqueo

logta Chitena, Universidad de Chile,
1957.

G. M0s·rNY

LA INVESTIGACION Y LA ENSE

NANZA DE LA ETNOLOG1A EN
AUSTRIA EN LOS ANOS 1954 A 1957

1. INs1·1·rUc10NFs, ORGAN1zAc10NEs,
SERIES DE PUBucAc10NEs.

El Institut fiir Volkerkunde der Uni
versitiit Wien. (Instituto Etnolégico de la
Universidad de Viena), fué fundado en
1929. Director y Profesor Titular ha
sido hasta hace poco, el Dr. Wilhelm
Koppers. Dentro del Instituto funciona
también una cétedra de Arqueologia,
Historia del Arte y Etnologia de Asia,
que dicta el Prof. Dr. Robert Heine

Geldern, y una Seccién para Asia orien
tal (Japén), cuyo Docente es el Dr.
Alexander Slawik. Ayudantes del Ins
tituto de Etnologia son: Prof. Dr. J.
Haekel (Etnologia general con conside
raci6n wpecial de América), Doc. Dr. A.

Slawik (Asia oriental, Lengua japonwa),
Dra. Anna Hohenwart-Gerlachstein (In
vestigacién de las altas culturas con con

sideracién especial de Egipto), Dr. En
gelbert Stiglmayr (Etnologia de Oceania).
Los Proléores Hoppers y Heine-Geldern
se jubilaron el 1.° de Octubre de 1957,

siendo propuesto como nuevo Director
y Profesor Titular el Prof. Dr. J. Haekel.

El Instituto edita dos series de publi
caciones: los Wiener Beitriige zur Kultur
geschichte und Linguislik, que hasta la
fecha ha publicado 11 tomos, y Acta
Ethnologica et Linguistica, de las que
han aparecido 4 nfimeros. El Dr. Slawik
es editor de Beitriige zur Japanotogie
con 2 numeros.

En la Universidad de Graz (Estiria)
la Etnologia esta representada por el
Prof. Titular Dr. Alois Closs.

Museum fiir viilkerkunde in Wien (Mu
seo de Etnologia de Viena). Director:
Sra. Dra. Etta Becker-Donner (Sudamé
rica). Conservadores de segunda clase
son: Dra. Annemarie Schweeger-Exeli
(Africa) y Dr. Norbert Mylius (Indonesia
y Biblioteca). En tanto que actfian como
ayudantes los Dres. Irmgard Moschner
(Oceania), Dr. Karl Anton Nowotny
(América Central, Asia Oriental), Dr.
Walter Dostal (Cercano Oriente, Ex
tension Universitaria), y Dr. Karl Jett
mar (Asia Central, India).

El Museo edita el Archiv fiir Volker
kunde del que hay publicados 11 tomos
hasta la fecha. Ha organizado varias
exhibiciones especiales, como la de ¢M:is
caras y Teatro en Puebios Extra,njeros>>,
la de •Tejidos de todas las partes del
Mund0>>, <<Indonesia y su Arte>>, <<In
vestigadores y Alpinistas Austrfacos en
el Himalaya e Hindukush>>, ¤Arte P0
pular y Drama Popular en el Brasil».

Anthropologische Gesellschaft in Wien.
(Sociedad de Antropologia dc Viena)
Ex-Presidente: Prof. Dr. Josef Wenin

ger, Presidente: Prof. Dr. R. Heine
Geldern, Vicepresidentes: Prot`. Dr. W.
Koppers y Dr. Josef Wastl. La Sociedad
fué fundada en el aiio 1370 y tiene

como objetivo promover la colaboracién
entre las distintas disciplinas antropo
légicas (Antropologia fisica, Etnologia,
Prehistoria, Folklore). Publica Mittei
lungen der Anthropologischen Gesells
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chafl de las que han aprccido 86 tomcs
hasta la fccha.

Vélkerkundliche Arbeilsgemcinschaft in
der Anlhropologischen Gesellschaft (Circu
10 Etnolégico en la Sociedad de Antropo
login), desde 1952, con sede en el Insti
tuto de Etnologia. Presidente: Dra.
Anna Hohenwart, su representante: Dr.
Andreas Kronenberg. El circulo com

prende a estudiantes y jévenes especia
listas y persigue el fin de profundjzar
los estudios y promover la investigacién
etuolégica. Edita las Wiener Vblker
kundliche M iiteilungen, de las que se han

publicado 8 numeros, y_ que estén abier
tas a la colaboracion de los estudiantes.

Verein der Frezmde der Viilkerkunde

(Asociacién de Amigos de la Etnologia).
Fundada en 1946, y con sede en el Museo
de Etnologia, esta Asociacién tiene como
objeto el fomento de la Etnologia, sobre
todo desde el punto de vista museolé
gico y de divulgacién. Su presidente es
el Dr. Georg Mautner-Markhoi`, Vice
presidente: Alexander Foerster, Secre
tario General: Dr. W. Dostal.

Oeslerreichische Elhnologischen Fors

chungs und Ezpedilionsgesellschaft (So
ciedad Austriaca de Investigaciones y

Expedicioncs Etnolégicas) fundada en
marzo de 1957, tiene la finalidad de or

ganizer sisteméticamente expediciones de
especialistas entrenados y procurar el
aprovechamiento cientifico de los mate
riales coleccionados. Director es el Dr.

Engelbert Stiglamayr, su representaute
la Dra. Anna Hohenwart. La Sociedad

procura la edicién de una revista de di
vulgacién para sus miembros.

2. Ac·r1vm.u> D0cEN*m

El auditorio de las clases de Etnologia
se elcvé por semcstre a 60-70 alumuos
término medio; abarc6 estudiantes de

Alemania, Egiptu, Estados Unidos, Fran
cia, Ilolanda, Hungria, India, Israel,
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Italia, .Iap6n, Polonia, Turquia y Yu
goeslavia.

Los profesores y docentes tuvieron a
su cargo las siguientes cursos: Prof. Kop
pers, ¢Nuevas investigaciones acerca de
la ciencia de las religiones>>; ¢El carécter
fundamentalmente histérico de la Etno

logia>>; ·Objeto, historia y método de la
Etnologia»; ·Discusi6n critica de nuevas

publicaciones>>. Prof. Heine-Geldern:
¢Culturas mega.I.iticas>>; ¤Cu1turas de
Indonesia>>; <Problemas de la arqueolo
gia pre y protohistérica del Asia sud
orienta1»; ¤Relaciones culturales entre e[

Viejo y el Nuevo Mundo>>. Prof. Haekel:
¢La tecnologia de los primitivos»; •Ar
mas e instrumentos de los pueblos>>; ¤LaS
culturas agricolas de los indios vistas

desde el Viejo Mundo»; ¢La importancia
etnolégica de Aust1·alia>>; ¢América y el
Viejo Mu.ndo>>; Las altas culturas del
Asia Anterior desde el punto de vista
etnol6gico»; · Etnosociologia» ; ¢Elemen
tos fundamentales de la Etnol0gia»; <<In
troduccién a la Etnologia>>; ¢Sistema de
la Etnologia de la religi6n>>; ¢Etnologia
de Norteamérica>>. Doc. Slawik: ·¤Pro

blemas ctnolégicos del Asia Oriental>>;
¢Pueblos, lenguas y culturas del Asia
Oriental>>; •La cultura colonial china en

Corea durante la época de Han>>; •His
torial y problemas de la Etnologia del
.Iap6n>>; <<Introducci6n al estudio de los
paises del Asia Oriental (Jap6n, Corea,
Manchuria)>>; <<Investigaci6n etnologica,
demostrada sobre materiales del Asia

Oriental>>; 4-La cultura del antiguo im

pcrio de Shang». Doc. Dr. Walter Hirsch
bert: •Los pueblos de Africa>>; ¤Trabaj0s
précticos en base a ilustraciones y obje
tos ctnogréficos (Africa)·; <<Introducci6n
a la Etnologia de African Doc. Now
otny: —La cronologia técnica de Meso
américa»; ¢Hcsultados y problemas de la
investigacién mexicanista>’; ¤La Arqueo
login de las altas culturas americanasn;
•El arte de la América precolombinsv;
•Fuentes de Ia liistoria y cultura mexi



cauasr; <<Trabaj0s précticos sobre obje
tos c ilustracioncs (América)•; <C0uscr

vaciéu do piezas de Museo-. Doc. R.
Nebcsky-Wojkovitsz <Las rcligioncs del
Tibetn; ¢L0s pueblos lamaisticos en los
hordes del Tibet>>. Doc. Dr. W. Graf:

•La danza en la musicologfa y en la etno
I0gia»;<< Introducciéu a la musicologia
comparadv; ¤Sistema de los instrumen
tos musicales•; ¢Trabajos précticos de
Etnologia musical>. Prof. Dr. J. Wolfel:
•El antiguo mundo del Mediterréneo y
del Africa occidentab; =~Método de la

investigacién de objetos»; ¢Origen y
unidad de las A.ltas Cultures-.

3. TEs1s Docromms

En los aiios 1954-1957 fueron presen
tadas y aprobadas en la Universidad de
Viena las siguientes tesis de Doetorado
en Etnologia:

Peter Fuchs: El totemismo de los Ni

lotes.

Friederich Katz: Problemas de la or

ganizacién social, econémica y militar
de los Azlecas.

Walter Svoboda: Acerca de los pro
blemas de la historia politica y de acou
tecimientos entre los pueblos iletrados
del Nordeste de Africa.

Aleksander Iopasic (Yugoeslavia): La
monarquia sacra en Africa oriental.

Erika Kaneko-Purse (actualmente en

Jap6n): Las costumbres funerarias de
los indigenas de Formosa.

Walter Poduschka: Ritos agrarios en
Sudamérica.

Karl Ludwig Fuchs: Vida familiar y
formas socialw de algunas tribus bere
beres norteafricanas.

Andreas Kronenberg: Los Tedas del
Tibesu.

Heinrich Aufenanger (misionero en
Nueva Guinea): La posicién de los ante
pasados en las creencias y costumbra de
los indigenas de Nueva Guinea.

Johannes F rick (ex-misionero en Chi
na): La posicion socio-religiosa de la
mujcr en Tsinghai (China).

Helmut Fuchs: Iniciaciones en Sud
américa.

Irene Stillfried: Estudio sobre las

ideas cosmogonicas y elementos del culto
de las tribus algonquinas e iroquesas
en la region selvatica norteoriental de
Norteamérica.

Engelbert Stiglmayr: Shamanismo en
Polinesia.

Kenneth Honea (USA): A history of
the Hamitic peoples of Africa.

Heinz Riihmann (Alemania): El falo
en el culto y costumbres de Africa.

Kawthar Abdel Rasoul (Egipto): For
mas culturales en Nigeria septentrional
(con consideracién especial del contacto
cultural y de la difusién).

Leopold Bauer: El elemento moral en
las religiones de las tribus primitivas de
la India.

Ghaus Ansari (India): Muslim Casts
in India.

Hans Poschl: La educacion entre los

indios de Norteamérica occidental.

Ferdinand Anders: El Panteén de loS

Muyas.
Otto Adelhofer: El elemento femenino

en las religiones del antiguo México.
Mohamed Ahmed Bias (Egipto): La

monarquia sacra entre los Shiluk y su
origen.

4. VIAJES DE Esrumos E INVESTIGACI6N

Dra. Etta Becker-Donner: 1954 y

1956 expedicién a las tribus indias ( Cha
pacuras} en el territorio del Guaporé
(Brasil sudoccidental), con investigacio·
nw lingiiisticas y cxcavaciones prehis
téricas; 1957 viaje de estudios a China
(problemas de minoridades).

Dr. Walter Dostal: 1954 estudios entre

los gitanos de Burgenland (Austria);
1956 viaje de estudios a Kuwait, Arabia
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(cxploracién dc la tribu paria dc los
Sulubba).

Dr. Peter Fuchs: 1955 viajc de estu
djos al Tibcsti mcridional (Sahara) y
Borku (Sudén).

Dr. Helmut Fuchs: 1954 viajc de es
tudjos a las islas Pelagias y Pautelleria
cn cl Mcditerrénco (invcstigacioncs an

tropogcogréficas, histéricas, folkléricas
y arqueolégicas); 1957 cxcavacioncs ar
qucolégicas cn conchalcs dc la isla Max
garita (Venezuela).

Dr. Herta Haselberger-Blaha: 1954

viaje de estudios a los Lapones suecos;
1956 viaje a través dc Ia Guinea fran
cwa, Sudan francés y Dahomey (arte
de los negros).

Dr. Josef Haekel: visita a siete aldeas

de indios Puzblos de Nuevo México.

Dr. Robert Heine-Geldern: 1956 viaje
de estudios a México, Oaxaca y Yucatan.

Dr. Karl J ettmar: 1955-56 miembro de

Ia expedjcién alemana a1 Hindukush
(Director Prof. Dr. A Friederich, Ma

guncia, quien murié en esa expedicién),
con investigaciones en el Noroeste de
Pakistan (Kafir, Dardos) y Afgauistan
(Niuistan).

Dr. W. Koppers; Dr. J. Haekel y Dra.
Anna Hohenwart: 1956 viaje de estudios
a México, Oaxaca y Yucatan.

Dr. Hubert Kriss: 1954, 1955, 1956

viajes de estudios a Egipto y Asia Ante
rior (Folklore religioso del Islam).

Dr. Andreas Kronenberg: 1953-1954

expedicién al Tibesti (primera explora
ci6n etnografica a la regién); 1957 in
vestigaciones en Kordofan (montaiias de

Nuba), por cuenta de la Sociedad Aus
triaca de Investigaciones y Expediciones
Etnolégicas.

Dr. Hans Manndorff: 1953-54 inves

tigaciones a cuenta del Unesco Funda

mental Eduralion Project in Mysore, In
dia, como base para la realizaciéu de un
Unesco Community Pilot Development
Project, que intcnta mcdidas educativas

entre la poblacién campesina de la India
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austral; 1956-57 investigaciones en el
marco del Unesco Research Centre for
Social Implications of Induslrialisation
in Southern Asia ( Calcutta ), India.

Dr. René Nebesky-Wojkovits: 1956-57
segunda expedician a Nepal y Sikkim.

Dr. A. Slawik: 1957 investigaciones en
Japan (Ainu de Hokkaido, Japan me
ridional), subvencionadas por la Unesco.

Dr. Paul Schebesta: 1954-55 cuarta

expedician a los pigmeos Bambuli del
rio Ituri, Congo Belga (sobre todo para
continuar las investigaciones acerca de

las lenguas de los pigmeos y negros sel
vaticos).

Dr. Bernhard Stillfried: (actualmente

en Londres): 1957 viaje de estudio a
Nigeria, Togo, Costa del Oro, Sierra
Leona.

Dr. Ludwig Zahrer: 1956-57 investiga
ciones cn el marco del programa de la
Unesco sobre educacian de los namadas

de la Somalilandia italiana.

5. Las Mis IMPORTANTES PUBLICACIO

NES nn Emanocos Ausrafxcos (1954

1957).

E. Becker Donner: Notas sogre algu
nas tribus de los tributarios derechos del

rio Guaporé. Archiv. f. Valkerkunde, X,
Viena, 1955, pags. 275-343.

A. Closs: Historia cultural y evolu

exam. Mitt. d. Anthrop. Ges., LXXXVI,
Wien 1956, pags. 1-47.

J. Haekelf El problema del matriar
cado. Paideuma, V, Frankfurt a. M.,
1953-54, pags. 298-322, 481-508.

Acerca del valor comprobatorio de los
paralelos culturales. Wien Valkerkundel.
Mitt., III, 1955, pags. 176-190.

Problemas etnolagicos y prehistaricos
de Australia. Ibidem, II, 1954, pags.
66-85.

Iniciaciones y sociedades secretas en
la Costa Norteoccidental de Norteamé

rica. Mitt. d. Anthrop. Ges., LXXXIII,
Wien, 1954, pags. 167-190.



The concept of a Supreme Being among
the Northwest Coast tribes of North

America. Wiener Volkerkundl. Mitteil.

II/2, 1954.

La importancia dei Prof. P. Wilhelm
Schmidt en la historia de las religiones
de la América precolombina. Saecu.lum,
VII, Freiburg i. Br., 1956, pégs. 1-39.
E1 estado actual de la etnologia histo
rica. En Die Wiener Schule der Volker

kunde, Wien-Horn, 1956, pags. 17-90.
J. Hazkel, A. Slawik y A. Holwnwart

(editores): Die Wiener Schule der Vol
kerkunde. Homenaje al 25 aniversario
del Instituto de Etnologia. Wien-Horn,

1956, 568 pags.
R. Heine-Geldern: El problema de las

relaciones precolombinas entre el Viejo
y el Nuevo Mundo y su importancia
para la Etnologia General. Anzeiger d.
Phil.-hist. Klasse d. Akademie d. Wiss.,

aiio 1954, Wien 1955, pags. 343-357.
Origcn y difusiéu de las altas cult1u·as,

Almanach d. osterr. Akademie d. Wiss..

CV, Wien 1955, pags. 1-16.
E1 origen asiatico de la técnica meta

lfnrgica sudamericana. Paideuma, V,
Frankfurt a. M., 1954, pags. 347-423.

El origen de las antiguas altas culturas
y las teorias de Toynbee. Diégenes, XIII,
Koln, 1956, pags. 96-117.

W. Hirschberg; Influencias de Meroe
y N apata sobre el Africa negra. Wiener
V6lkerku11dl. Mitt., III, 1955, pags.
94-99.

A. Hohenwarl: Some problems of
Megalithic Culture in Ancient Egypt.
Ibidem II, 1954, pags. 126-131.

Altas culturas y Etnologia. En Die
Wiener Schule der Viilkerkunde. Wien

Horn, 1956, pags. 101-110.
K. Jeltmar: Totemismo y sistema dual

entre los Selkups de Siberia. Wiener
Viilkerkundl., Mitt., II, 1954, pags. 21-31.

Acerca de la historia de las migracio
nw iranicas. En Die Wiener Schule der

V`6lke1·kunde. YVien-Horn, 1956, pégs.
327-348.

Residuos de la religion pagana en el
Hindukush y Karakorum. Wissenschaft
u. Weltbild, Viena, 1957, pags. 126-131.

F. Kiinig (editor): Religionswissens
chaftliches Worterbuch. Die Grund

begriffe, Freiburg i. Br., 1956, 956 co
lumnas.

W. Koppers: El caracter fundamen

talmente historico de la Etnologia. Stu
dium Generale, VII, Berlin, 1954, pags.
135-143.

Diffusion: Transmission and Acep
tance. En Yearbook of the Wenner-Gren

Foundation for Anthrop. Research, New
York, 1955, pags. 169-181.

Cincuenta afios de investigacion his
torico-etnologica de Australia. Saecu
lum, VI, Freiburg i. Br., pags. 432-440

La Etnologia soviética por el antiguo
camino del materialismo historico. Mitt.

d. Anthrop. Ges., LXXXIV-V, Wien,
1955, pags. 99-104.

El problema de la historia universal
a la luz de la Etnologia y la Prehistoria.
Anthropos, LII, Posieux, 1957, pégs.
369-389.

H. Manndorf: La Etnologia aplicada
al servicio de la poblacion de zonas poco
desarrolladas. En Die Wiener Schule

der Volkerkunde. \Vien-Horn, 1956, pags.
125-143.

I. Moschner: La coleccion Cook en

Viena. Seccion oceanica. Archiv. f. Vol

kerkunde, X, Wien, 1955, pags. 136-253.

R. Nebesky-Wojkovils: Oracles and De
mons of Tibet. The Cult and Icono

graphy of the Tibetan Protective Dei
ties. Gravenbage, 1956, 666 pags.

A. Slawik: Los vallados fortificados de

los Ainu. En Die Wiener Schule der

Volkerkunde. Wien-Horn, 1956, pags.
372-399.

P. Schebesla: Los Negritos de Asia,
tomo II. Studia Instituti Anthropos,

vol. XII y XIII, St. G.-Modling, 1954,
1957, 336 pags.

El problema de los pigmeos. Fors
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chnmgcn u. Fortschrittc, XXX, Berlin,
1956, pégs. 161-163.

A. Schwceger-Ezeli: EI Museo Etuc
I6g·ico en los aims 1945-1953. Archiv f.
Vijlkerknmde, IX, Wien, 1954, pégs.
163-171.

B. Stillfried: Las islas Gilbert, clave

para la cuestiéu del poblamiento de
Oceania. En Die Wiener Schule der V61

kerlumde, Wien-Horn, 1956, pégs. 449
a 466.

A. Vorbichler: El sacrificio en las épo
cas mas remotas todavia al alcance de

la investigacién. St. Gabrieler Studien,
XV, 1956, 198 pégs.

H. Bernatzik (editor): Die neue grosse
Viilkerkunde. Viilker u.nd Kulturen der

Erde in Wort und Bild. Tomo I (Europa,
Africa), XVI, 592 pégs. T0m0 II (Asia,
Australia), XII, 495 pégs. Tomo III
(América), VIII, 465 pégs. Frankfurt :1.
M., 1954. Colaboradores austriacosz H.

Bernatzik (Etnologia general, Indochi
na); A. Haberland (cultura popular eu
ropea); R. Wolfram (pueblos germa
nicos); K. T reimer (eslavos occidentales

y orientales); R. Bleichsteiner (pueblos
bélticos, fino-ugrios, turcos de Euuopa
oriental y de Siberia, Asia anterior y
central. India); W. Hirschberg (Europa
sudoriental, Africa, Pequei'10 diccionario
etnogréfico); A. Slawik (Asia oriental);
H. Manndorff (Australia); K. A. No
wotny (América).

J. HAEKEL

NECROLOGICAS

HAFAEL KARSTEN (1879-1956)

En {`ebrero de 1956, y a la edad de
76 aios, ba muerto Rafael Karsten. Era
un etnélogo y explorador vastamente co
nocido, cuyn s6lida preparacién reli
giosa tenia sus raices en los estudios de

teologfa que habia cursado, cuundo pa
reciu que iba a dedicarse a la carrera
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eclesiastica. Mas, ello no fué asi, pues
poco a poco su interés se fué inclinando

hacia el aspecto cientifico de la religion,
y los estudios que luego realizara en el
campo de la sociologia con Eduardo
Westermarck, le afianzaron en su espe
cialidad de etnologo.

Los viajes de exploracion que realizara
Karsten son numerosos. Ya en 1911 ha

bia estado en el Chaco para estudiar las
tribus riberefnas del rio Pilcomayo. Poco
después se adentro en Ecuador y en
la Amazonia occidental. En 1920 visito

los Lapones de Petsamo, en Finlandia

septentrionai, y en 1946 dirigio la expe
dicion fino-sueca a1 Amazonas.

Fruto de estos viajes y de los poste
riores estudios fueron una serie de libros

y trabajos que han tenido la mayor di

fusion. De entre ellos podemos recordar
los siguientes: The Colorado Indians of
Western Ecuador (1924), The prcanimis
tic theory in the light of South American
beliefs (1924), The civilisation of the South
America, Indians (1926), The Indian
tribes of the Gran Chaco (1932), Indian
Tribes of the Argentine and Bolivian
Chaco (1932), The head-hunters of western
Amazonas (1935), A Totalitarium State
of the Past. The Civilization of the Inca
Empire in Ancient Peru (1949).

Karsten era de opinion que la base de
toda forma religiosa debe encontrarse en
el campo de lo magico y lo animista. Y
es para demostrar la veracidad de esta
tesis que publico su conocida obra The
origin of religion, que ha sido casi tan
elogiada como discutida.

Otra obra suya que vuelve a demos
trar la importancia que para él revestia
el estudio del aspecto religioso en el
contexto cultural de los pueblos es La
religion de los Samek.

Karsten, hombre de ideas, poseia ima
fuerte personalidad que frecuentemente
le llevaba a lo individualistico. Murio

como profesor emerilas de la Universidad
Nacional de Finlandia, su patria.


