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ARGENTINA

Museo Elrwgréfico e Imtilulos de An
lropologia y Arqueologia, dc la Facul
tad dc Filosofia y Letras dc Buenos
Aires. La influcncia de la Rcvolucién

Libcrtadora que sc produjo cn septicm—
bre de 1955, sc ha hecho sentir pr0fu.u
damentc cu la rcorganizacién de l0s
cuadros doccntcs univcrsitarios de to

do cl pais, nombréndosc interinamcntc
nuevos profesores para muchas de sus
cétedras. Asi, el Prof. Salvador Ca
nals Frau ha sido nombrado Director

del Museo Etn0gréHco, profesor de
Antropologia y Director del Instituto
anexo. La direccién del Instituto de

Arqueologia ha pasado a manos del
Dr. Ciro René Lal`6n, adjunto de Pre

historia y Arqueologia Americana, cu
yo titular es ahora el Dr. Fernando
Marquez Miranda. Los profesores Eduar
do Casanova y José Imbelloni se han
jubilado, cesando en todos los cargos
y actividades docentes y directivos.

Projbsores repueslos en sus cdledras.
Las nuevas autoridades universitarias,

inspiradas en el deseo de reparar las
injusticias cometidas por el gobierno
depuesto, reintegraron a sus respecti
vus cétedras a los numerosos profeso
res que, en su oportunidad, habian sido
injustnmente separados de las mismas.
Du esta manera, el Prof. Enrique Pa
Iuvecino ha sido repucsto on su cute
dru dv I’reI’1ir·¤I.oria y Arqueologia de
Ia Univrersiclud Nacional do Tuoumén,

u Ia vez que no Ina hecho cargo, interi

l’l·2

namente, de la cétedra de Antropogeo
grafia de la misma Universidad. El
Profesor Salvador Canals Frau a su

vez, ha sido invitado a ocupar nueva
mente las cétedras que dictara en la

Universidad Nacional de Cuyo. Del
mismo modo, el Dr. Fernando Mar

quez Miranda ha vuelto a ocupa1· la
catedra de Arqueologia de la Univer
sidad Nacional de La Plata, y asmnio
también la direccién del Museo de La

Plata.

Actividades del Imliluto de Arqueo·

logia, Buenos Aires.——Durante el aiio
1955, se han coutinuado los trabajos
de reconstruccion del Pucard de Til

cara (Provincia de Jujuy), ahora bajo
la direccion de su nuevo asesor cien

tifico, el Prof. Salvador Canals Frau.
El Prof. Ciro René Lafon realizé via

jes de reconocimiento arqueolégico a
Huaco, al norte de Sanagasta (provincia

de La Rioja) y, con un grupo de alum
nos y miembros del Instituto, recorrie
ron lugares dc interés en las provincias
de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Por su parte, el Licenciado Pedro Kra
povickas realizé investigaciones en las
localidades de Mayinle, Chocoile, Pues
lo Colorado y otros de la Puna jujena.

Viajes del Dr. Osvaldo Menghin.
El Prof. Osvaldo Menghin continuo
su ya amplia serie de viajes a la region
patagénica con el fin de completar su
vision de una Patagonia prehistorica.
cuya cronologia y sucesion de cultures
primitivas esta revisando. En el cana
don del rio Chubut, que soré innndado



cuando sc habilite el Diquc Florcntino

Ameghino, hallé paraderos y abrigos
con parades ostcntando pinturas dc
grccas y simbolos policromos; la diag
nosis de utcnsilios rcscatados hacen

sospcchar que pcrtcnccen a una fasc
muy antigua, preccrémica, del Tehuel
chense. El paradero denominado Las
Plumas brindé piezas del Tehuelchense
tipico 0 II, el primero hallado en Chu
but. En la Peninsula Valdés pud0 exa
minar varios concheros con ejemplares
del Tehuelchense reciente 0 III y del

Tehuelchense tipico 0 II. Las investi
gaciones que realizara en el célebre
yacimiento de Miramar, especialmente
cerca de la Bahia Chica, lo llevaron

a la certidumbre de que el material

aparece mezclado y, por I0 tanto, inu
tilizable a los fines de comprobar la exis
bencia del Paleolitico inferior; en cam

bi0, sus observaciones en Punta Her

mengo le permiteu anunciar el carécter
auténtico de las piezas que pertenecen

al Epimiolitico temprano.
Laguna Blanca, Calamarca.—Un

conjunto de investigadores, entre los
cuales figuran Julian Céceres Freyre,
Alberto Rex Gonzélez y E. Pais, con

el ap0y0 de la Sociedad de America
nistas que preside el Dr. Luis Alfonso,
realizaron el estudio integral de esta
interesante localidad del noroeste ca

tamarqueiio, tanto en los ricos vesti
gios de su pasado (pircas de cultivo,
fragmentos de ceramics de las cultu
ras Candelaria, Barreales, Condorhuasi),

como en el anélisis filolégico de su to

ponimia que evidencia filiacién cuuza
0 atacameia, y en el relevamicnto de
sus rasgos antropogeogréficos y folk
léricos uoténdose, en este ultimo as

pecto, la crecieute influencia salteia,
sobre todo en el atuendo de los hombres.

Sociedad Argentina de Aniropologia,
Buenos Aires (Moreno 350).- D$

pués de varios anos del cese obligado
de sus actividades por razones neta

mente politicas, esta prestigiosa Socie
dad pudo convocar a sus miembros en
asamblea para reanudar, en un clima
de libertad cientifica, sus conocidas

actividades en el campo de las Ciencias.
del Hombre. En la primera reunién
general se resolvi6 que la altima Comi
si6n Directiva continuara ejerciendo
el mandato. Como se recordara dicha

Comisién esta integrada por Salvador
Canals Frau (Presidente), Romualdo.

Ardissone (Vicepresidente), Cristina Co
rrea Morales de Aparicio (Secretaria),
Horacio Difrieri (Tesorero), y Fernan
do Marquez Miranda, Alberto M. Sa
las, Augusto Baal Cortazar, Berta Vi-
dal de Battini y Lia Sanz de Arechaga
(Vocales).

ACT IVIDADES ANTROPOLOGICAS

EN COLOMBIA: 1950-1955.

En ei curso de los cinco afios pasa-—
dos, desde nuestra altima informacién

(Rana, vol. III, 278-282), se efectua·
ron algunos cambios administrativos
y de personal técnico en la Antropo
logia colombiana. A mediados de 1952
el antiguo Instituto Etnolégico Nacio
nal dejé de existir, y fué reemplazado
en sus funciones por el Instituto Co
lombiano de Antropologia, creado por
decreto N.° 2190 del 18 de septiembre

de aquel aio y puesto bajo la direc
ci6n del doctor Antonio Andrade Cris-

pino. La Revisla del Inslilulo Elrwlé
gico Nacional y el Bolelin de Arqueolo
gia fueron substituidos por la Revisla
Colombiana de Anlropologia; la Revis
la de Folklore empezo una nueva serie

bajo el mismo nombre. El Instituto
inicié un nuevo programa de investi
gaciones y continué ademas su funcién
docente con un nuevo pensum.

Indepeudientemente o en concxion
con el Instituto, se desarrollé una
serie de estudios por parte de grupos
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-0 dc individuos nacionales y extran

jcros, dedjcados a varios campos dc
la Antropologia. Al mjsmo tiempo sc
fundaron alguuos nuevos centros dc
investigacién bajo patrocinio departu
meutal y a través de ellos y de la acti
vidad desplegada por el Instituto Co
lombiano de Antropologia, los estudios
aumeutaron répidamente, abarcando mu
chos aspectos que hasta entonces apc
nas habian sido tocados por la inves

tigac16n.

A continuacion resumiremos a gran
des rasgos las principales etapas de es
tudio y los resultados més significati
vos obtenidos en ellos.

Elnografia, Eln.0l0gia.—El Lic. Se
gundo Bernal Villa efectuo un deta
llado estudio de la tribu de los indios

Péez de la region de Tierradentro, don
de permanecio por espacio de casi dos
anos. Posteriormente el mismo inves

tigador visit6 durante algun tiempo
a los indigenas Kwaiker del Departa
mento de Nariiio. El profesor Néstor
Uscétegui Mendoza contribuyé al es
tudio de los Pdez, investigando los as
pectos culturales conectados con el uso
de la coca; el Dr. Horst Nachtigal, de
la Universidad de Maguncia (Alemania),
estudié en la misma tribu algunos aspec
tos del shamanjsmo. Entre los resul

tados publicados hasta la fecha se des
taca ante todo un minucioso anélisis

del sistema de parentesco de los Pdez,
asi como un extenso trabajo sobre la
economia familiar del mismo grupo.

El Lic. Milciades Chaves Cla. regresé
nuevamente a la peninsula la Guajira
donde eI`ectu6 estudios sobre mitolo

gin y diversos aspectos de la cultura
de esta lribu.

lil prolesor Marcos l·`ulop reaIiz6
vnrios viajrs a la Cornisaria Especial
del Vaupés, establcciéndose por espa
ciu do merlin uno entre los indios Tu

kvuwx del rio Parra, donde inicié inves

tiguuimies sulnre Iu orgnnizucién social,
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la mitologia y la vida economica de la
tribu.

El Rev. P. José Rafael Arboleda,

S. .|. del Departamento de Sociografia
de la Universidad Javeriana, visito asi

mismo algunos grupos de indios Tu
kanos en la region de Mito, con el fin
de estudiar entre ellos varios aspectos
de transculturacion.

El Subdirector del Museo Etnogra
fico de Gotemburgo, Dr. Henry VVa
ssén, acompaiiado por el Dr. Nils M.
Holmer, lingiiista de la Universidad
de Lund (Suecia), visitan nuevamente
a Colombia y dcdicaron la mayor par
te de 1955 al estudio de los indios Cho

coes, permaneciendo por algnin tiempo
en la region del rio Baudo. El Dr. Wa
ssén realizo, ademés, algunas investi
gaciones en los arcl1ivos mayores, re

copilando materiales inéditos sobre la
historia de estos indigenas.

Arqueologfa.-— En el curso del afio
1951, el Instituto Etnologico Nacional
inicio la excavacion de un sitio arqueo

logico en la region de Mosquera (Saba
na de Bogota) donde fué localizada
una casa ceremonial de la cultura Chib

cha y un estrato subyacente pre-chib
cha. Otro sitio perteneciente a la cul
tura Chibcha, fué descubierto en las

cercanias de Paz del Rio (Boyacé) don
de se hallaron varios entierros acom

paiiados por un numeroso ajuar fune
rario, compuesto de rnantas, partes de
telares y algunos objetos liticos. Los
vestigios hallados se estudian actual
mente en el Museo del Parque Arqueo

logico de Sogamoso.
De 1952-a 1953, el Dr. Horst Nach

tigal efectuo, en servicio del Instituto
Colombiano de Antropologia, un reco
nocimiento detallado en la zona de San

Aguslfn y Tierradentro, haciendo un
inventario de las estatuas, templos,

entierros y demés vestigios importantes
en esta region. El Lic. Julio Cosar Cu
hillos, tarnbién del Instituto Colombia



110 dc Antropologia, realizé cn 1953

algunas cxcavacioncs cn Ia rcgién dc
El Espinal, sobre las ribcras del alto

rio Magdalena, donde dcscubrié un
extcnso basurcm y varios entierros
cn urnas.

A Hncs de 1953, el profesor Gerardo
Reichel-Dolmatoff continuo sus inves

tigaciones cn la Costa Atlantica y efcc
tu6 un nuevo reconocimiento de las

riberas del rio Rancheria, esta vez si

guiendo su curso hasta su desembo—
cadura. Durante esta exploracién se
localizaron numerosos nuevos sitios, to

dos los cuales se pudieron relacionar
con las diversas fases culturales esta

blecidas en aios anteriores para la ho
ya de este rio. A continuacion, el mismo
investigador, acompaiiado por su es
posa doi'1a Alicia de Reichel, inici6

-las primeras excavaciones en la zona
de Cartagena. En un gran numero de
sitios del litoral y de las colinas cerca
nas se hallaron restos de una cultura

aparentemente proto-histérica, corres
pondiente tal vez a la de las tribus del
siglo xvi. En 1954 los mismos arqueé
logos descubrieron varios conchales gran
des en la Costa de Barlovento, al nor

te de Cartagena, cuya excavacién logré
definir una cultura de tipo arcaico no
agricola.

A fines de 1954 estas invesigaciones
se extendieron al Golfo de Morrosqui
llo, y los primeros meses de 1955 se
dedicaron a la exploracion sistemética
de la hoya del bajo rio Simi. Se excavé
un profundo basurero que contenia una
larga secuencia de materiales de caréc
ter formativo, representando un evi
dente eslabén entre las culturas pre
clésicas de Mesoamérica y la de los An
des Ccntrales.

El Lic. Carlos Angulo Yald&, del
Instituto de Investigaciones Etnolégi
cas de la Universidad del Atlantico

(Barranquilla), continué sus excavacio
na en las riberas del bajo rio Magda

lena. Los materiales obtenidos en la

mayoria de los sitios explorados parecen
ser mas bien recientes, pero en los ni
veles inferiores de un corte estratigré
fico efectuado en Malambo, se hallaron

restos de una cultura de tipo formati
vo, relacionada tanto con los desarro—

llos tempranos del rio Sinu, como even
tualmente con culturas venezolanas.

El Lic. Graciliano Arcila Vélez, del
Departamento de Antropologia de la
Universidad de Antioquia (Medellin),
hizo varias excursiones y exploré al
gunos sitios en la zona septentrional
del Departamento. El profesor Joaquin
Parra Rojas, del Instituto Etnolégico
del Magdalena (Santa l\Iarta) excavé
varios sitios de entierro en la hoya del
rio Seco, en la vertiente oriental de la

Sierra Nevada, y continuo, ademas,

sus investigaciones en la zona pr6xi
ma a Santa Marta. El Lic. Eliécer Sil

va Celis, de la Universidad Pedago
gica de Tunja (Boyacé) adelanté al

gunas iuvestigaciones en el Parque
Arqueolégico de Sogamoso y en varios
otros puntos del Departamento.

A partir de 1953, el Banco de la Re
publica bajo cuya custodia funciona
el mundialmente afamado Museo del

Oro, contrato los servicios del Dr. José

Pérez de Barradas, catedrético de la

Universidad de Madrid (Espafia), para
elaborar una serie de volumenw sobre

las extensas colecciones de orfebreria

indigena, con las cuales cuenta esta
institucién. Esta labor continuaré por

espacio de varios aios, y hasta la fe
cha se han publicado dos volumenes
sobre la orfebreria Calima.

Anlropologia Social, comunidades mez
lizas, etc. — El Dr. Charles John Eras
mus, del Institute of Social Anthro

pology de la Smithsonian Institution,
fué agregado al Instituto Colombiano
de Antropologia y efectué en 1951 al
gunas investigaciones sobre actitudes
hacia la salud e higiene, en un barrio
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obrero cn Bogoté y an la poblacién de
La Dorada, a orillas del rio Magdalena.
Postcriormcnta, cl Dr. Erasmus inicié

estudios en la poblacién mcstiza da
Tala (Boyacé), asistido por los antr0—
pélogos Eliéccr Silva Cclis y Silvio
Yepes Agrcdo.

Un cstudjo detallado dc la pobla
cién dc Sauuio, cn cl altiplano entre

Bogota y Tunja, fué elaborado por el
sefjor Orlando Fals Borda, y presen
tado luego como tesis del doctorado
a la Universidad de Florida. El Dr.

William C. Sayres, de la Universidad
de Yale, estudio durante varios meses

de 195]-52 algunas comunidades mes
tizas e indigenas en el Valle del Cauca.
El Dr. Rey Gordon, de la Universidad
de California, efectuo en 1950 un cs

tudio extenso de la ecologia humana
del valle del rio Simi, permaneciendo
por algnin tiempo entre los indios Cho
cées de las cabeceras de este rio.

A fines de 1951 los esposos Gerardo
y Alicia Reichel-Dolmatoff, recibieron
una beca de la Wenner-Gren Founda

tion for Anthropological Research de
Nueva York y viajaron en el mes de
diciembre a la Sierra Nevada de Santa

Marta, para estudiar fenomenos dc
transicion cultural en una pequeiia
comunidad mestiza, vecina al territo

rio de los indios Kogi. Dicho estudio

se prolongé hasta comienzos de 1953.
Esludios afro-colombianos. — El Dr.

Thomas J. Price de la Northwestern

University (EE. UU.) estudio en el
curso de 1953 y parte de 1952, los prin
cipales grupos negroides de Colombia,
permaneciendo durante varios meses

en los alrededores de Cartagena, en el
Choco y cn la isla de Tumaco. Poste
riormente el Dr. Price pas6 una tem
porada en el archipiélado de San An
¢l¤·6:·z y Providencia, cuya poblacién
nvgra reprwgserita una sub-cultura bien
distintu do ln obscrvada en el ambientc

rural de In tierra firmc de Colombia.

M6

Aproximadamente en la misma épo—
ca, el Rev. P. José Rafael Arboleda,
S. J., de la Universidad Javeriana, y
el Lic. Aquiles Escalante, de la Uni
versidad del Atlantico, realizaron in

dependientemente investigaciones en la
poblacién negra de San Busilio de Pa
lenque, en el Departamento de Boli
var. El seiior Rogerio Velasquez, del
Instituto Colombiano de Antropologia,
quien en épocas anteriores habia es
tudiado algnmos grupos negros del sur
del Chocé, continu6 sus investigacio
nes en la zona de Tumaco.

Esta serie de estudios afro-colom

bianos, entre los cuales se destaca, ante

todo, las investigaciones del Dr. Price,
marcan un paso importante en el cam

po de las investigaciones sobre la po
blacién colombiana rural y son los pri
meros de esta indole que se efectaan en
el pais.

Lingiiistica. —°El profesor Jean Caud
mont del Instituto Colombiano de An

tropologia, realiz6 varios estudios des
criptivos sobre algunos idiomas abo
rigencs del pais, notablemente el Gua
jiro, Inga, Paez y Chami. Por su mete
dologia, estos estudios representan los
primeros analisis fonéticos detallados
sobre lenguas indigenas colombianas.

Conservacién de monumenlos prehis

iéricos. —En los Parques Arqueolé
gicos de San Agustin y Tierradentro
se adelantan desde hace varios aios

algunas obras de conservacién, y se
han construido cobertizos encima de

algunas camaras funerarias subterra
neas, para defenderlas de la intemperie.
También en los parques de Sogamoso,

Facatativa y Pueblecito, donde se con
servan reliquias prehistéricas impor
tantes, se continuaron los esfuerzos

para proteger este patrimonio nacio
nal en una forma adecuada. En Soga—
moso se terminé en 1953 la construc

ci6n de un edificio en el cual se alojaron

las colecciones arqueolégicas obtenidas



cn cl curso de las cxcavacioncs alli rea

lizadas desde varios aios.

Nuzvos ceniras de invesligucién. — La
Universidad Pontificia Javeriana cs

tablecié en 1951 un Departamento

de Sociografia, para 0i`recer a l0s`alum—
bos Ia oportunidad de asistir a cursos
especializados eu Antropologia y S0
ciologia. La labor de este Departamen
to, que funciona bajo la direccién del
Rev. P. José Rafael Arboleda, S. J.,

graduado del Departamento de Antro
pologia de la Universidad de Chicago,
se orienta principalmente hacia la An
tropologia Social.

En Ibagué, capital del Departamento
del Tolima, se fundo el Instituto To

limense de Antropologia e Historia,
bajo la direccion del Rev. P. Pedro
José Ramirez Sendoya. El Instituto
Etnologico de la Universidad de An
tioquia, fué elevado en 1953 a Depar
tamento de Antropologia, bajo la di
reccién del Lic. Graciliano Arcila Vélez.

La Universidad del Cauca, con sede

en Popayan, reanudé las labores de
su Instituto Etnologico, encargando la
direccién al Lic. Julio César Cubillos,

quien actualrnente reorganiza el museo
local. En Manizales, capital del De
partamento de Caldas, se acaba de
fundar —en 1955 un Museo Arqueolé
gico que cuenta con muy voluminosas
colecciones donadas por aHcionados lo

cales. El Museo Arqueolégico del Ins
tituto de Investigaciones Etnologicas
de la Universidad del Atlantico, fué

inaugurado en 1954 y dispone de co
lecciones representativas de varias cul
turas prehistoricas de la Costa Cari
be, documentadas con un muy com

pleto archivo cerémico.
Resumen. — Las labores antropolégi

cas han tornado un considerable auge
en Colombia, dxde 1950, atwtiguado

tanto por la calidad y cantidad de sus
investigaciones, como por las numero
sas instituciona que ofrecen oportu

nidades de trabajo a antropologos y
sociologos. F uera del Instituto Colom

biano de Antropologia y de sus 1'iliales
departamentales, se efectfian estudios

de caracter antropolégico por parte
del Ministerio Técnico Agricola Co
lombo-Arnericano y de varias otras
entidades gubernamentales o privadas.

En el carnpo arqueologico, las in
vestigaciones se han orientado, ante

todo, hacia una busqueda de profundi
dad, con miras a establecer un esquema
temporal y espacial para los diversos
desarrollos prehistéricos del pais. Los
estudios de tribus indigenas han puesto
énfasis en la organizacién social y eco
n6mica, asi como en fenémenos de tran

sici6n cultural. Varios campos de in
vestigacion, tales como el de los grupos
negros o las comunidades rurales mes
tizas han sido investigados por prime
ra vez, empleando métodos y técnicas
antropolégicos.

Los resultados obtenidos hasta la

fecha, han sido de. un interés extraor

dinario y han abierto nuevos horizon
tes a la investigacion sobre el pasado
y presente del Hombre Colombiano. Es
de esperar que en el porvenir cercano
continuaré esta labor, en un ritmo cada

vez mas acelerado e intensivo, gracias
a los esfuerzos individuales de los in

vestigadores y al creciente apoyo pres
tado por las esferas gubernamentales.

Gnnanno REICHEL—DOLMATOFF

LOS ESTUDIOS ANTROPOIJOGICOS

EN CHILE; 1954-55

Los ultimos dos aiios han visto un

incremento en las actividades relacio

nadas con las ciencias antropolégicas
en Chile.

Entre los descubrimientos que mas
han conmovido los circulos cientificos

y que han encontrado un eco mundial,
ha sido el hallazgo del cadéver con
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gelado dc un 11150 pertcnccicntc al im
perio incésico, ballazgo hecho a 5400
m. de altura, cn cl Cerro Plomo, Pro

vincia dc Santiago, y adquirido por
cl Museo Nacional do Historia Natu

ra]. Un grupo dc cicntificos naci0na—
les y cxtranjcros ha roalizado cstudios
profundjzados dc todos los aspectos
del dcscubrimicnto y su resultado esta

listo para entrar en prensa a principios
del aio venidero. Personal del mismo

Museo ha efectuado excavaciones en

Arica, en la region de La Serena, y ha
hecho estudio y colectado material en
la Isla de Pascua.

Otras investigaciones de gran inte
rés han sido realizadas por el personal
cientifico del Museo Arqueolégico de
La Serena, en relacion con la cultura

de El Molle. Material de este tipo ha
sido encontrado en el Valle del Huasco,

en témulos funerarios, en el Valle del

Rio Claro y en otros puntos mas, lo

que indica claramente que no se trata
de u.n foco cultural aislado, sino de un

horizonte cultural bastante amplio, que
todavia no ha sido posible delimitar
con nitidez.

Excavaciones en la playa de Gua
rwqueros —iguaimente efectuadas por el
Museo de La Serena- han dado a

conocer un cementerio de una poblacién
pre-agricola, parecida a Ia que Capde—
ville llama ¤dolmenica• para Taltal.

El R. P. Gustavo Le Paige, cura pa
rroco de San Pedro de Alacama, ha rea

lizado excavaciones en la regi6n, entre
los Salares de Atacama y de San Mar
tin, y ha encontrado ruinas de varios
pueblos no registradas hasta ahora, y
yacimientos arqueolégicos que rindie
ron material de tipo paleolitico, Begun
su descubridor. El R. P. Le Paige daré
a conocer el inl`orrne sobre sus hallazgos
a principlus de este ai'10.

l*]l Dr. Thor lleycrdahl pidi6 y ob
tuvu la uutoriznuion del Gobiorno de

Chile para efectniar excavacionos cn

l’l·3

la Isla de Pascua; se encuentra alli des

de el mes de octubre de 1955, y per
mauecera en la isla hasta fines del si

guiente mes de febrero. Los resulta

dos obtenidos hasta ahora son prome
tedores.

En el Museo Nacional de Historia

Natural de Santiago se sigue traba
jando en la modernizacion de las salas

de exhibicion de la seccion de Arqueo
logia y Antropologia. Hasta ahora se
ha renovado el material y tipo de exhi
bicion de las salas de Oceania y Africa,
de la sala americana y parte de la sala
y antesala chilena.

El Museo de La Serena ocupo du
rante el aiio pasado su nuevo y moder
no edificio, construido expresamente
para este fin. En este aiio de 1955 hu
aumentado sus colecciones y agrego
una seccion de Bellas Artes.

El Museo de Arte Popular de la Uni
versidad de Chile celebro en 1954 el

décimo aniversario de su fundacion con

una exhibicion especial y una fiesta
americana de tipo folklorico. Adquirio
una coleccion de material folklorico de

Nicaragua y otra de Guatemala. Re
cientemente inicio la publicacion de un
¢Bolctin del Museo de Arte Popular.
Notas de informacion folklorica», del

cual ha salido el N.¤ 1, encontréndose

el proximo listo para salir.
En Arica se fundo una Sociedad Ar

queologica, que logro formar una im
portante coleccion de objetos extraidos
de los cementerios de los alrededores

de esta region, tan rica en restos pre
colombinos.

La Sociedad Arqueologica de Vina
del Mar siguio con sus acostumbradas
preocupaciones en el campo arqueo
logico.

En el seno del Club Andino de Chi

le se ha formado un grupo de Alta Mon
taiia, especialmente interesado en pro
blemas arqueologicos; trabaja en es
trecha colnboracion con el Museo Na



cional dc Historia Natural, dando cuen

ta y cxplorando los yacimicntos arquco
légicos que por su situaciéu cu grandes
alturas habian sido hasta ahora prac
ticamcntc inaccesiblcs y dcsconocidos
para cl cstudio.

El Centro de Estudios Antropolé
gicos dc la Universidad de Chile ha
sido reorganizado bajo la direccién
del Dr. Luis Sandoval. Actualmente

esta efectuando excavaciones en con

chales de la Costa Central.

Hemos recibido la grata visita de
algunos colegas extranjeros, y entre
ellos la de los profesores Dr. Paul Ri
vet y Martin Gusinde y la Dra. Rebe
ca Carrién en el aio 1954, y la de los
Dres. Thor Heyerdahl y Bertrand Flor
noy en 1955.

Han sido publicados los siguientes
trabajos sobre temas antropolégicos:

Peine, un pueblo atacamefw, por G.
Mostny en colaboracién con F. Jeld
y R. Gonzalez (Publ. del Instituto de
Geografia de la Universidad de Chile,
N.° 4, 1954). Culluras Precolombinas

de Chile, por G. Mostny (Editorial del
Pacilico, Santiago, 1954). Un hacha
de piedra de forma no cumdn, por J.
Iribarren Ch. (Revista Universitaria,

t. XXVIII, N.° 1, 1954). Revisién de

los pelroglifos del valle del Rio Hurludo,
(Revista Universitaria, t. XXVIII, N.°

1, 1934). El Huaso chileno, por Tomas
Lago (Prensas de la Universidad de
Chile, 1954). Los iillimos conslruclores

de balsas de cuero, por J. Irribarren Ch.
(•Notas del Museo de La Serena·, N.°
1, 1955). Pclroglifo nolable de la—Es
lancia de Zorrilla, por H. Hornkohl
(¤Notas del Museo dc La Serena», N.°
2, 1955). Decoracién arlisluha de la al

fareria de los indios de Coquimbo y Ala
camu, por F. L. Cornely (¤Notas del
Museo de La Se.rena·, N.° 3, 1955).

Invesligaciones urqueolégicas en el va
lle del Huasco, por H. Niemeyer, (eNo
tas del Museo de La Serena-, N.° 4,

1944). Urnas funerarias prehislérvbas
de la regién. de Angol, por D. S. Bullock,
(Boletin del Museo Nacional de His

toria Natura], t. XXVI, N.° 5, 1955).
Arqueologia de las Allurus, por G. Most
ny, (Revista Andina, N.° 81, 1955).

La Cerémica folklérica de Pomuire, por
B. Valenzuela, (Archivos del Folklore

Chileno, Universidad de Chile, 1955).
¢Boletin del Museo de Arte Popular·,
Informacién folklérica, por el ¤Museo
de Arte Popula1·», Fac. de BellasA1·tes,
1955).

El Fondo <<.Iosé Toribio Medina>>, l`un
dado en ocasi6n del centenario del na

cimiento del gran historiador chileno,
en 1952, esta preparando la reedicién
de los trabajos antropolégicos y arqueo
légicos del Dr. Aureliano Oyarzan
y la edicién de los diarios, apuntes de
campo y correspondencia cientifica de
Augusto Capdeville, descubridor de los
conchales de Taltal.

Guam MOSTNY

LA INVESTIGACION PREHISTO

RICA EN YUGOSLAVIA: 1954-1955

En los aiios posteriores a la segtmda

guerra mundial se desarrollo en Yugos
lavia una actividad muy intensa en
el campo de las investigaciones pre
histéricas. En ella participaron distin
tas instituciones de esta especialidad,
como las universidades y los nuevos
institutos arqueolégicos nacionales, des

plegandose particularmente una intensa
labor en el terreno.

En las universidades del pais el es
tudio de la Prehistoria se efectaa ex

clusivamente en cl marco de la asig
natura <Arqueologia>> (en contraste con
Alemania y otros palses, donde exis
ten catedras de Pre y Protohistoria

especializadas). No obstante, se dedi
ca gran atzenciéu a nuestra disciplina
en el conjunto de la enseiianza arqueo
logica. Eso sucede, sobre todo, en Liu
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bliana, dondc varios profesorcs des
arrollan un programa fijo sobre Paleo
Ijtico, Prchistoria postpaleolitica, Ar
qucologia clésica (cousideraudo eu pri
mer lugar la Arqucclogia romana pro
vincial) y Protohistoria. Intcntos ané
logos estéu realizéndose cn Bclgrado
y Zagred. En las nucvas uuiversidadcs
dc Sarajevo y Novi Sad so dictan cla
ses sobre Prehistoria cn el marco dc

la Arqucologia para los cstudiantcs
dc Historia.

Entre las institucioncs nucvas del

pais merecen mencion particular los
distintos Institutos y Secciones arqueo
légicos, cuyo programa de actividad
abarca también la investigacién pre
histérica. Estos son el Instituto Ar

queologico de la Academia de Ciencias
Serbia (en Belgrado), y las Secciones
Arqueolégicas de las Academias Es
lovena (en Liubliana) y Croata (en
Zagreb). Mencionemos también que ade
més de los antiguos museos con gran
des existencias prehistéricas, como el
Museo Nacional de Belgrado, los Mu
seos Arquaolégicos de Zagreb y Liu
bliana, el Museo Regional de Sarajevo
y algunos museos regionales 0 muni
cipales mas pequenos, se fundaron en
Split, Zadar, Skoplie y Pula, varios nue
vos museos, sobre todo el Museo de
la zona auténoma de Kossow0-Metoi

ja en Pristina, el cual ya posee colec
ciones prehistoricas de extraordinaria
1n1portancia.

En cambio, la Antropologia morfo
légica se halla todavia en los albores.

La actividad del Instituto Antropolé
gico de la Facultad de Medicina de Za

greb tuvo que suspenderse por falta
de colaborndores especializados. El uni
co instituto de esta clase que desarro
lla ciertn actividad, en conexién con
Ins prehisluriadores, es el de la Uni
versidad de Liuhlianu.

Las nmnbrudas iustitucioncs desen

vuulvcu sus truhajos eu el marco de

ISO

las distintas Republicas Populares en
las cuales se divide Yugoslavia (Ser
bia, Croacia, Eslovenia, Bosnia—Her

cegovina, Macedonia y Montenegro),
sin excluir el apoyo de los Institutos
Arqueolégicos mejor dotados de per
sonal, para aquellas republicas en las
cuales hacen falta especialistas. Asi,
en Macedonia las investigaciones pre
histéricas estén dirigidas parcialmente
por especialistas serbios y eslovenos,
mientras que el Museo Regional de
Sarajevo apoya las investigaciones en
Montenegro. Todos los prehistoriado
res del pais estan unidos en una seccion
de la Sociedad Arqueologica de Yu
goslavia en cuyas sesiones se relata el
estado de la exploracién de las distintas
regiones y la investigacion de deter
minados problemas.

Los estuclios en el terreno florecieron

en la ultima década de manera excep
cional. Tocamos aqui sus resultados

mas importantes, procediendo crono
logica y regionalmente.

En cuanto al Paleolitico, Eslovenia

ocupa todavia el centro del interés,
sobre todo, merced a la actividad in

cansable del prof. S. Brodar. Se explo
raron varias cuevas, especialmente en
las cercanias de Posloina (Postumia)
en las cuales se establecieron distintas

fases del Paleolitico alpino. Brodar y
B. Gavela comprobaron por primera
vez la existencia de un Paleolitico au

téntico en Serbia. Se trata de los ha

llazgos musterienses de la region de
Kragujevac (Gradac) y Arandielovac (Ri
sovaca), en Serbia central; por no es

tar publicados todavia, no pueden ser
valorados mas exactamente. Sefialamos,

por fin, algunos descubrimientos algo
probleméticos, como los hallazgos de
Usora, en Bosnia, cuya posicion cro
nolégica hasta la fecha no puede deter
rninarse con exactitud (se trata de una

uultura de hacha posiblernente de tipo
campigniense) y ciertos hallazgos de



las inmcdiacioncs de Subélica, tam

bién considcrados como mcsoliticos.

Los progrcsos més importantes se
hicicron en los fxltimos dicz af10s cn

la invcstigacién del Ncolitico yugos
lavo. En sus ccntros clésicos, cs decir,

cn Serbia y Macedonia, puede obser
varse un destacado auge de los estu
dios respectivos. El Instituto Arqueo
légico de Belgrade se hizo cargo de la
exploracion de esta zona como tarea
fundamental; se trata de la cuenca del

Morava (M. y D. Garasanin) y del
Vardar, juntamente con la investiga
cién general del Neolitico de Mamdo
nia (M. Grbic). Mediante varias ex
cavaciones en el valle del Morava (Ma

la Grabérvnica, cerca de Léskovac, Pav

lovce cerca de Vranie) se comprobé de
finitivamente la secuencia estratigraHca
del Neolitico serbio (Starcevo, dos

fases de Vinca y la transici6naBubanj
Huml. La excavacién de control en

Bubanj posibilito la division mas Hna
de la fase Bubanj-Hum y arroj6 también
muchos sincronismos que contribuyen
a la solucién de la cronologia relativa
(Bubanj—Hum I, Orssich-Slavetich Ila
-c, es, en su fase mas reciente, Ib, con

temporéneo con la cultura de Baden;
Bubanj-Hum II = Orssich—Slavetich
III-IV; Bubanj-Hum III tieue claras
relaciones con la cultura de Periamos

de Panonia del Bro11ce A). En las no

tables excavaciones de Porodin, cerca

de Bitolj en Macedonia, aparecieron
hallazgos del Neolitico antiguo relacio
nado wtrechamente con la serie tesé

lica. En Bosnia descubrio A. Benac,
a orillas del rio Bilo, cerca de Travnik,

un nuevo yacimiento de la famosa cul
tura de Butmir; los hallazgos de Kakanj,

en Bosnia central, representan un com

plejo mas antiguo, emparentado con
Stércevo. Las excavaciones de Benac

en Lisicici sobre la Neretva (Naren

ta) dieron un nuevo cuadro de la evo

lucién neolitica en Hercegovina y Mon

tenegro. Se establecio alli un complejo
muy emparentado con la cultura dal
matina de la isla de Hvar. En dos cue

vas, una cerca de Mostar, otra a orillas

del rio Trebisnica, se siguieron de aba
jo hacia arriba los tres complejos Mol
fetta- Stércevo, Kalanj y Lisicici-Hvar.
En la region croata se concentro la in
vestigacion, sobre todo, en Dalmacia.
El prof. G. Novak efectuo nuevas in
vestigaciones en la isla dalmatina de

Hvar y el prol`. J. Korosec de Liublia
na, en un yacimiento en Danilo, cerca

de Sibenik, en el cual aparece cerémica
de tipo Kakanj junto con otra de pa
rentesco suditaIiano—siciliano. En Es

lovenia se hicieron los primeros hallaz
gos neoliticos en la cueva de A jdavska
(descubrimientos antiguos, pero recién
publicados), cerca de Kranj y Maribor;
ellos muestran el carécter de una fa

cies local de la cultura de Leugyel.
Mas escasas fueron las investigaciones

realizadas sobre el periodo del Bronce
y de Hallstatt; se refieren principal
mente a Serbia yEslovenia. Bajo la
direccion de M. y D. Garasanin em
prendio el Instituto Arqueologico de
Belgrade la exploracion sistemética de
los tomulos funerarios de Serbia occiden

tal. Se dedujo el desenvolvimiento inin

terrumpido de los tomulos desde el
Bronce temprano (Béletic y Bela Crkva
en la zona del rio Jadar, afluente

del Drina), a través del Bronce tardio

(Dobraca, con enterramientos de cre

macion en cistas y ceramica semejante
al tipo Vattina), hasta el periodo de
Hallstatt en su pleno desarrollo (tu
mulos del complejo de Glasinac en Ra
zana y Kriva Reka cerca de Uzice en
Serbia sudoccidental), En Eslovenia se

investigaron. sobre todo, yacimientos del
periodo de los campos de urnas; la ne
cropolis en el patio de la Academia de
Liubliana y el poblamiento del castillo
de Pluj, excavado por Korosec. Mucha
importancia corresponde a los trabajos
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sobre cl pcriodo dc Hallstatt del espe
cialista esloveno F. Stare, particular
mcnte a sus estudios eu Débova. Nucvas

investigaciones se realizarou también en
el renombrado yacimiento de Ruse
(Maria Rast).

En l0 que se refiere ul periodo de
La Téne, los estudios fuercn p0c0s.

En Serbia exploré B. Gavela un po
blamiento fortiflcado de las Edades

del Bronce y de La Téne (cultura daco
gética) a orillas del rio Zidovar cerca
de Jasenovo (Vrsac). Hace poco co
menzaron también en el territorio de

la Lika (Croacia) nuevas excavaciones

de las necrépolis japédicas, bien c0n0
cidas desde hace mucho, pero nunca
estudiadas sisteméticamente. La direc

cién esté en manos de la seiiora R. Bi

zic-Drexler. Todavia 110 ha publicado
los resultadcs de estos trabajos que
esté continuando.

Subrayamos que nos referimos so
lamente a las empresas cientificas més
importantes. Fuerou efectuadas toda
una serie de investigaciones de menor
trascendencia, particularmente en la
Voivodina (Srem, Backa, Banato). Otro

trabajo en curso es la excavacién de

control en la famosa necr6p0lis de Tre
benisle (Macedonia), dirigida p0r J.
Kastelic (Liubliana). Esta progmma
da, ademés, la investigacién del impor
tante cementerio hallstattiano de Pe

lilep cerca de Bitolj (Macedonia) donde

hasta la fecha solo se han practicado
algunas excavaciones provisionales.

En el marco de mm sistemético re

levamiento arqueolégico de Yugoslavia,
el Instituto Arqueolégico de Belgrado
msté llevando a cabo ese trabajo para
Serbia. En los grandes museos, los es
pccialistas se ocupan dc la revision,
vatalogacién y publicacién dc las exis
tenuias viejas. Como primera dc estas
nhras aparecifn el catélogu de los ar
|,•el`u<ztun prelnisl/>ri1:ua de metal del Mur

seu Naivioual de Hclgradn (1954) por

l52

D. Garasanin, y el catélogo Vace del
Museo Nacional de Liubliana (1955)
por F. Stare. El catélogo Glasinac del
Museo Regional de Sarajevo, elabo
rado por A. Benac y B. Covic, se balla
en preparacion.

También la actividad publicista ba
experimentado nuevos impulsos en los
aiios posteriores a la guerra. De las
revistas cientificas preexistentes siguen
apareciendo Slarinar (Belgrado), Glas
nik Zemaljskog Muzeija (Sarajevo) y
Veslnik za arheologiju i historiju dal
malinska (Split). Un periédico nuevo
y muy importante es el Arheoloski Vest
nik (Acta Archaeologica) de la Sec
cion arqueologica de la Academia de
Liubliana. Ocasionalmente aparecen tam
bién tratados y relatos en algunas otras
revistas, como Razprava (Disertacio

nes) de la Academia Eslovena y Lelopis
de la Academia de Zagreb, 10 mismo
que en Isteriski Glasnik (Bevista His
térica) de Belgrado, fundada en el aiio
1949. Los resultados de la investiga
ci6n en la Voivodina, del relevamiento

arqueologico de Serbia, se publican,
en una serie especial, en la revista Rad
Vojvodjanskih Muzeija (Trabajos de los
Museos de la Voivodina), que existe

desde 1952, cuyo primer numero (Ser
bia occidental) se edito en 1953. De

publicaciones sueltas mencionamos: J.
Korocec, Predzgovinska naselbina na
Ptujskem Gradu (Yacimiento prehis
t6rico del castillo de Ptuj) en Slovensd
ka Akademika znanesli i umelrwsti,

entrega 6 (1951); ademés las tesis del
Seminario arqueolégico de la Univer
sidad de Liubliana: M. Garasanin,

Hronologija vineanske grupe (Cronolo
gia de la cultura de Vinca), 1951; A.
Benac, Prelzislorrkko naselja Nebo i
problem bulmirske kullure (El yaci—
miento prehistérico de Nebo y el pro
blema de la cultura de Butmir), 1952;

D. Arandjelovic- (larasanin, St¢irce—
vacka kullura (la cultura dc Stéreevo),



1954; F. Stare, Predzgodovinske Vace
(Prchistoria dc Vacc), 1954; y la tcsis

dc la Universidad dc Bclgradoz B. Ga
vcla, Kellski opidum Zidovar (La ciu
dad cclta dc Zidovar), 1952. La gran
monografia de G. Novak sobre los ha
llazgos ncoliticos de Hvar sc cncuentra
cn impresién y aparcccré dcntro dc
poco; otras publicaciones cspecialcs accr
ca de las investigacioncs cn cl valle
del Morava y dc los tf1mul0s dc Serbia
occidental estén en preparacién.

MILUTIN GAHASANIN

NECROLOGICAS

EARNEST ALBERT HOOTON,

1887 - 1954

La contribucién dc H00t,0n al pro

greso de la Antropologia fisica en los
Estados Unjdos hu sido extraordina

riamente fecunda y variada. Prueba
de ello es el nfimero grande de antro

pélogos, discipulos suyos, que hoy ocu
pan posiciones de jerarquia en las dis
tintas universidades norteamericanas. De

ja, ademés, una gran obra cscrita. Pues,
junto a su fructifera obra como maes
tro, supo traducir sus profundos con0—
cimientos sobre el Hombre en libros

que son verdaderos clésicos de la es
pecialidad.

Tuvo Hooton una rara cualidad en

tre los eruditos, cual es la de saber com
binar la més seria informacién cienti

Hca, con una prosa égil y penetrada
de fino humorismo. Y esto condicioné

que sus publicacion& tuvieran tam
bién amplia difusién entre el gran pu
blico.

Dentro de Ia Antropologia [isica
abaroé problemas de vastas proyeccio
na, ninguno de lm cualw se oerré en
si mismo, sino que sirvié de umbral

para adentrarse en los grandes ambi
tos de la Ciencia. Estudié la poblacién
de las islas Canarias, los restos de los

indigenas del Sudoeste norteamericano,
la antropologia de los irlandeses y la
de los criminales de Estados Unidos.

Su primer libro importante, Up from
the ape fué un éncito como texto de An

tropologda fisica, y sus subsiguientes
publicaciones: Twilight of Man, Apes,
men and morons, Why we behave like

apes and viceversa, Man’s poor relations
y Young man, you are normal, fueron
igualmente libros muy leidos y co
mentados.

Al morir el dia 3 de mayo de 1954,
todavia ocupaba la cétedra de Antro·
pologia fisica en la Universidad de Har
vard, Universidad en la que enseiiara
durante mas de 40 aiios. Era también.

curador de Somatologia del Museo de
Peabody y editor de los Harvard Afri
can Studies.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN.

1881 - 1955

A la edad de 74 aiios acaba de des

aparecer el Rev. P. Teilhard de Char
din, dejando un claro dificil de llenar
en el grupo de paleontologos y prehis
toriadores distinguidos.

Habia ingresado todavia joven en
la Compaiiia de Jesus, pese a tener
claras inclinaciones por la Ciencia. Se
trasladé a Egipto, donde enseiié Fi
sica en el Colegio Jesuita de El Cairo,.
desde 1906 hasta 1908. De regreso a

Europa permanecio en Hastings va
rios aiios, y alli habia de despertarse
su interés por el hombre primitive.

Una vez superada la crisis bélica
de 1914-1918, durante la cual se inte
rrumpieron sus trabajos, comenzé in
vestigaciones en el Museo de Historia
Natural de Paris, al mismo tiempo
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que enscfiaba Gcologfa cn ci Instituto
Catélico dc esa ciudad.

A partir dc 1923 y durantc 16 aiios,
China habia dc scr cl ccntro dc sus ac

tividadcs. En csc pais colaboré con
Davidson Black, y lucgo con F. Wei
dcnreich en el descubrimicnto y cstudio
del Hombre dc Pekin. Con Helmut

de Terra compartié el descubrimiento
de cuituras paleoliticas en la cuenca
del rio Indo y en las terrazas del Ira
wadi. También participé en otras ex
pediciones, con lo cual conquisté una
s6Iida reputacién cientiHca que le co
locé entre las grandes autoridades so

bre la geologia cuaternaria y la paleon
tologia del Sudeste asiético.

El estallido de la segunda guerra
mundial lo sorprendié en Pekin, donde
se vi6 forzado a permanecer hasta 1945.
En este afio, y después de una breve
estada en Paris, viajé a los Estados
Unidos, pais en el que habia de residir
hasta su muerte. Alli, ayudado fre
cuentemente por la Fundacién Wen
ner-Gren, pudo dedicarse a trabajat
en silencio.

Al morir en 1955, el P. Teilhard de
Chardin era miembro de Ia ¤Acade

mie des Sciences>*, director de investi

gaciones del ·¤Centre National de la

Recherche Scientifique» y miembro ho
norario de la ¤New York Academy
of Sciences>> y del <·Royal Anthropo
logical Institute>>. Trabajador infati
gable, fué su empeno y su interés, que
no decayeron nunca, lo que le llev6 a
ocupar el lugar de renombre que, con
toda justicia, le correspondia.

SIR ARTHUR KEITH, F. R. S.

1866 - 1955

IGI gran anatomista y antropologo
briténicu, recientemcnte fnllecido a los

89 uhm de udad, deja como testigos
da- nu irilmnsa y prolongada dedicacién
ul eeutudiu, una serie dc ohras que sou

15/1.

de fundamental importancia para la
Antropologia fisica.

Su vocacion por esta rama de las
Ciencias del Hombre surgié a raiz de
una estada de varios arios en Siam,

como médico de una compaiiia minera.
Pues, fué entonces como en sus ratos

de ocio comenzé a interesarse por el
tema que le apasionaria durante gran
parte de su vida: el estudio anatomo
comparativo de los Hominoides.

Desde 1908 y hasta llegar a situacion
de retiro, desempeiié un destacado
cargo en el Royal College of Surgeons,
en Londres. Por esa época, su interés
estaba dirigido hacia el estudio de los
Hominidos fésiles. Y fué como fruto

de sus investigaciones en este campo
donde surgieron sus mas importantes y
conocidos Iibros: Antiquity of Man,
publicado en 1915, y New Discoveries
relating, to the antiquity of Man, que
lo fuera en 1931.

Keith habia, durante muchos aiios,

sustentado la tesis de la gran antigiie
dad geologica del Homo Sapiens, pero
el anélisis de los esqueletos del Monte

Carmelo, que publicara con Th. Mc
Bourn en la obra monumental de 1939,

representé para él una experiencia mas
bien negativa en tal sentido.

De la gran dedicacién y capacidad
de trabajo del eminente antropologo
desaparecido, es buena prueba el que
a los 82 afios de edad, publicara toda
via A new theory of Human Evolution,

London, 194-8, iibro que constituyé un
resonante éxito de libreria, ya que en
solo dos anos se hicieron tres ediciones.

Ademés de las ya mencionadas se
cuentan entre sus obras: Aneient types
of Man, Londres, 1911; Darwinism

and what it implies, Londres, 1928;

Ethnos: or the problen of race conside
red from a new point of view, Londres,
1931; The construction of Man's· family

tree, Londres, 1934 y Autobiography,
Londrcs, 1950.



RICHARD THURNWALD

1869 · 1954

El 19 dc cncro de 1954 dejé dc exis

tir Richard Thurnwald, el gran vet
n6l0g0 y sociélogo alcman dc tendencia
funcionalista. Habia nacido eu Vicua

cl 18 dc scpticmbrc dc 1869, y alca11z6
a§ la provccta edad dc 85 aiios.

En un principio habia dirigido sus
cstudios al campo dc la Jurispruden
cia, y durante toda su vida son los pro
blemas juridicos y s0ci0l6gic0s los que
mas le interesan. Sus primeros trabajos
fueron consecuencia de una estada de

varios aiios en Bosnia-Herzegovina, re
gién hoy yugoeslava, pero que antes
formara parte del Imperio Austr0-h{1n
garo. Alli, al tomar contacto con los
naturales portadores de una cultura
distinta a la suya propia, se desperté
su vocacion por la Etnologia, y ésta le
seiialé su destino.

En la primera mitad de su vida, Th urn
wald fué un gran viajero. Visité y tra
baié en Egipto y en Micronesia, y en
varias oportunidades residié en distin

tas partes de Melanesia. Y, con los
numerosos datos obtenidos en cada uno

de estos viajes, preparaba luego i.nte
resantes trabajos. Die Gemeinde der

Bdnuro, publicado en 1921. es sin duda,
su mas importante aporte a nuestra
ciencia de esta primera época suya.

Lo que podemos llamar la época se
gunda, es aquella en que Thurnwald
estuvo preponderantemente dedicado a
la enseianza universitaria. F ué prime
ramente Privaldozenl en Halle, y en
1924 paso como Profesor titular a la
Universidad de Berlin. Entonces se

revelo no solo como un gran trabajador,
sino que también como un gran maestro.

Demuestran lo ultimo, los numerosos

·y distinguidos discipulos que ha deja
do, entre los cuales el mos conocido

entre nosotros es, sin duda, H. Baldus.

de Sao Paulo (Brasil). Y la numerosa

bibliografia, de entre la cual se destacan,
como obra principal, los cinco o seis
tomos de su Die menschliche Gesells

chaft, sefnalan indiscutiblemente lo pri
mero. Fundacion suya fué también la
Zeischrift fllr Viilkerpsichology, que pos
teriormente se llamara Sociologus.
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