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LA ENSENANZA DE LA ANTROPOLOGIA
EN LA AMERICA LATINA

Considaramos de gran utilidad publicar en estas colummw el texto que prcsentara
al rece·rtti.s*imo Congreso Internacional de Americanistas (XXIX), realizado en la
ciudad de Nueva York (1949), el doctor JUAN COMAS, distinguido profesor de la Es
cuela Nacional de Antropologia de México, mundialmente conocido por la admirable
actividad que despliega como director del BBAA (Boletin Bibliogrdfico de Antropologia
Americana) que es hoy el érgano mas perfecto en su género.

El trabajo del doctor COMAs es una cuidadosa y veridica relacién del estado actual
de la Antropologia, como materia de ensefianza, en los planes y programas de las insti
tuciones docentes de las naciones americanas de lengua ibérrba. De su lectura sera fdcil
deducir la gran disparidad de criterios y la incertidumbre epistemolégica que reina en.
todas partes cuando se trata de establecer planes de estudio para la adaptacion de la
juventud a la vida de nuestros dias. No puede negarse, en general, que la Antropologia
ha penetrado y va penetrando progresivamente en el circulo de las ideas tradicionalmente
tenaces que circunscriben el curriculum studiorum de dichas naciones, pero solo en
México se ha llegado a un grado de organizacién de las Ciencias del Hombre que puede
juzgarse realmente légico y completo. En lo que se refiere a la Argentina, se haria nece·
saria una referencia menos fragmentaria.

En general, el DR. COMAs ha desarrollado su tesis en la direccién positiva g prdctica
que indica su titulo: La enseiianza de la Antropologia y la utilizacién de los antrro
pélogos en Hispauoamérica. En mi opinion personal, su exposicion reclama ser com
pletada teniendo como objetivo y norma lo que he llamado en otros escritos el imperativo
neohumanista de nuestra época, cuya necesidad mas intensa, a raiz del derrumbe de
todas las ideas bdsicas tradicionales, consiste en restaurar ,el conocimiento del Hombre
en su cardcter de basamento del saber humano y de la conducta, lo que, dieho con otras

palabras, equivale a volver con atenta conciencia y prudente celo a las formulas venerables
de Solon y Protogoras.

Demos aqui 1 lz Antropologia su mis
amplio sc¤:id0,cs dccir;2.b1rca¤d0 Etnologia,
Prchistoria, Arqucologia, Linguistics, Folklo
rc y Morfologia humanz; y nos ha parccido
quc scriz util aprovcchzr lz oportunidzd qu:
ofrccc cstc Congrcso para. prcscncar un bos

qucjo dc la situacién dc uucstra Cicncia cn
Hispanoamérica, ya quc cn cada una dc sus
trcs fascsz cnscfianza, invcstigacién y apli
czcién sc obscrvan marcadas difcrcncias scgun

cl pais considcraclo.
I. En liucas gcncralcs los {ilcimos dicz

271



aios rcstimoniau un mcjoramicnto y una
intcnsificzcién dc 10s csfucrzos cn favor dc Ia

Amropologia, pero un anélisis mis profundo
dc lz cucstién nos permit: haccr rcsaltar cl
hccho que cs sobrc todo la investigation
lz quc llcva prcpondcranciz. Em primer tér
mino han sido las institucioncs cicutificas
nortcamcricznas las quc han fomentado cl
e¤vio‘dc técnicos y la zportzcién dc fondos
para trabajos dc campo sobre todo dc tipo
arqucolégico; pero también de etnologia y
de anti-opologia social, llevados a cabo unas
veccs cn forma indepcndicnte, pcro cn los
inltimos riempos eu colaboracién cou las umi
versidades y especialistas de cada uno de los
paises intercsados, cstablccicudo planes sis
teméticos dc conjunto. De este modo halla
mos, por ejemplo, que Perni, Bolivia y Ecuador,
tanto en el altiplano como en la costa, han
sido objeto de profundas y muy interesantes
investigaciones, dadas a conocer eu numero
sas publicaciones. En menor escala podemos
decir lo mismo de Colombia, Venezuela,

Brasil y Centro América. Argentina por su

parte, y de manera mas independiente, tiene
establecidas diversas instituciones de inves

tigacion, y de todos son conocidas sus revis
tas especializadas en cse campo. Por lo que
se refiere a México no es exagerado afirmar
que la-investigacion ha sido fuertemente im
pulsada no s6lo en el nltimo decenio, sino
desde hace veinticinco aios; la Carnegie
Institution of Washington, Smithsonian Ins
titution, a través de su Bureau of American

Ethnology e Institute of Social Anthropo
logy, Viking Fund, University of California,
Institute of Andean Research, Middle Ame

rican Research Institute, University of Chi
cago, etc., son algunos de los mas importan
tes centros cientificos que' han facilitado

ampliamente fondos y técnicos para llevar
a cabo, junto con selecto Y numeroso grupo
de investigadores mexicanos, un amplisimo
plan de excavaciones arqueologicas y estudios
lingiiisticos y etnologicos que seria imposible
pretender resenar aqui, pero que son conoci
das de todos ustedes. En menor escala, Gua
temala ha sido objeto de atencién similar.
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H. Por lo que se refiere a la didactica y
aplicaciones de la Antropologia a la mejor
solucion de los probletnas sociales de indole
nacional, los datos concretos no son tan ase

quibles como los que se refieren al primer
aspecto ya mencionado. Para obtenerlos tuvo
que recurrirse a u.n cuestionario remitido a
distintos colegas en cada uno de los paises
hispanoamericanos, habiendo logrado en la
mayoria de los casos la eficaz y rapida coope
racion solicitada, por lo cual desde aqui
expresamos nuestro mas sincero reconoci

miento a quienes aceptaron la ingrata tarea.
de sintetizar y remitirnos los datos solicitados.

A grande; rasgos, pues, esbozaremos aqui
el panorama real de la Emeianza de la Antra
palagia, considerando en ella. dos aspectos
esenciales y distintos:

a) La mserianza de la Aritrapalugla como materia
del Plan de farmaeién general bumana, es decir,
como parte integrante de los programas de
Escuelas Secundarias ”Y Pre-profesionales.
Resulta, en efecto,carente de sentido y de

explicacion logica el hecho que mientras
dichos centros educativos incluyen en sus

programas de estudios —p0r ejemplo—
materias como la zoologia, la botanica y la
geologia, dando asi a los alumnos una idea
esquematica pero exacta de los seres que pue
blan la tierra y aun de la t.ierra'misma, en
cambio para nada se ha pensado en darles
una nocién de lo que es el Hombre en si mis
mo, de su cultura y de sus variaciones. Para
el muchacho salido de la escuela secundaria

es, pues, mas important: el ciclo evolutivo
de la mariposa, pongo por caso, 0 la clasifi
cacién de las planras, que el propio ser huma
no en su doble aspecto biologico y cultural.

Este, para nosotros, monstruoso olvido edu
cativo, no presenta desgraciadamente en
América Latina el menor indicio de que va
a ser subsanado: La Antropvlagia nv Je im-luye
an ningrmo dr lu Plane: de eitudiax de ningén
pal: derde el rfa Brava a Tierra del Fuego. Y no
puede argiiirse a este respecto que sl se dan
nociones de Fisiologia y Anatomia; no se
trata de eso y no caben confusiones, puesto
que estas dos ultimas cicncias nada tienen



qu: vcr con lcs prcblcmas quc dcbcrizn scr
tratados cn un curso dc Antropologia General
para el ciclo de educacién secundaria, 0 sca
para la formacién humana del futuro ciuda·

dano, cualquiera quc sea la preparacién pro
fcsional que vaya a seguir.

b) La znrzianzn dc la Arztrupolagiu m el cicla
Je edumcién Mperia} (ur1iuer.rit¤ri4 _y térnica)
todavia puede considcrarsc de dos m0d0s:
1) como materia neccsaria y adn indispen
sable cn cl curriculum dc distintas carreras

profesionales (médico, criminélogo, educa
dor, trabajador social, jurista, ccc.) y 2) como
materia dc peculiar cspecializacibn para pre
parar cécuicos rirulados en sus disrimas ramas

y orientaciones (arqueélogo, ernélogo, lin
guista, anrropélcgo fisico).

Nuestra informacién nos permire afirmar
que en la mayoria dc las Univcrsidades y cen
rros de estudios superiores de los paises latino
americauos se dan cursos de alguna de las
espccialidades antropolégicas; en uuos casos
optarivos y en 0cr0s obligarorios para carreras
determinadas, e¤`general en la Faculrad de
Filosofia y Letras (hisroriadores, geégrafos,
profesorcs de enseiianza secundaria, Ciencias

Sociales); pero rambiéu en ocasioncs mas
excepcionales en las Faculrades dc Ciencias,
Derecho y aun Medicina. Sin embargo, no
parece haber un plan sisremarico y organico,
debiéndose muchas veces el esrablecimienro

de didas caredras a la presencia dc un inves
rigador de prestigio 0 a la decision esporadica
de un gobernanre. Esta situacién general no
obsta para que exisran algunas realizaciones
de mayor amplirud. En primer término cira
remos la·Esc0la Livre de Sociologia e Polirica
esrablccida en S50 Paulo (Brasil), y reconoci
da oficialmenre por Decrero-Ley de 6 de
septiembre 1946, destinada '“a difundir cono
cimienros de caracrer cicnrifico sobre los fun

damcntos, funciones y necesidades del medic,

y formar personalidades capaces de colaborar
eficaz y conscicnrernenre en la vida social del

En los cuarro aios de duracién que

Lienen los esrudios para obrener el grado dc
Bachiller en Ciencias Pcliticas y Sociales,
asl como cn los otros dos afxos que se exigcn

para el titulo de Maestro en Ciencias Sociales,
hay numerosos cursos y Seminarios de Etno
logia, Lingiiistica, Antropologia Fisica, etc.,
en relacion intima con los de indole social,
politica y economica. Es indudable que la
prcparacion de tales alumnos ofrece serias
garantias de eficiencia. En dicha Escuela

trabajan con gran éxito disringuidos colegas
nuestros, como EM11.1o \V1r.r.¤Ms, Haunt

Bnmus, Dounun Pinson, OCTAVIO oa Cosu,
Omicv Nooumua, etc.

También en Colombia, y en un aspecto
todavia algo mas especializado, funciona cl
Instituto Etnolégico Nacional en el cual

por iniciativa de nuestro eminente colega
PAUL R1vm*— funcionan cursos sistematicos

mediante los cuales después de 2 anos de pre
paracion teorica y 2 de trabajo de investi
gaci6n de campo, se obtiene el titulo de An
tropélogo. Todo ello con independencia dc
los cursos esporadicos de distintas ramas de
la Antropologia que se imparten en la Uni
versidad Nacional, en la Universidad Caté

lica, en la Escuela Normal Superior etc., con
caracter obligatorio para dcterminadas espe
cialidades dentro dc la Facultad de Filosofia

y Letras 0 Seccion de Ciencias Sociales y de la
Educacién.

Por su parte, Guatemala parccc también
iniciarse en cse camino, ya que en el presente
aiio su Instituto de Antropologia e Historia
ha establecido unos cursos destinados a quie

nes, poscyendo ya un tirulo inicial, desecn
hacer su tesis doctoral sobre algun tema rela
cionado con la arqueologia de Guatemala y
Centroamérica y también para los directores
de Museos arqueolégicos que aspiren a pro
fundizar en dicha rama de la ciencia. Es dc

esperar que en un futuro ptoximo pueda ofrc
ccrse ya a los estudiantes u.n plan completo
de estudios antropologicos.

Recibimos informacion del Dr. O. P.4u1.o·r·rx

seialando que en la Universidad argentina
de Tucuman se establecié en 1948, en el seno

de la Facultad de Ciencias Culturales, una

Licenciatura en Antropologia con cursos

generalcs y de especializacién en Antropolo·
gia Fisica, Emologia y Lingiiistica. Creemos,
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sin embargo, quc dicha reform: no ha. sido
hasta la. fecha pucsta eu prictica.

A México le ha czbido desde hace diez
aE0s el honor de encabezar e1 movimicnto
cicmifico antropolégico eu su aspeero didéc·
rico, graeias z que eu un principio fué Depar
rameuro de Antropologia en la Escuela de
Cicncias Biolégicas del Instituto Politécnico
Nacional, dirigido por cl Dr. DAmm. F.
Runiu ns LA Bouou.A y mas tarde conver
tido en Escuela Nacional de Anttopologia,
cn la cual cuatro aios de cstudios (el primero
de indole general y 10s restantes de especiali
zacién en las distintas ramas antropolégicas)
permiten la formacién de este tipo de cien
rificos, cuya impor-rancia técnica en la reso
lucién de los distintos problemas socialcs en
cada pais no necesito hacer resaltar aqui.
E1 auge y prestigio que esta Escuela ha adqui
rido en toda América quedan evidenciados

por el hecho de que ya han obtenido su titulo
en la misma 0 figuran como estudiantes beca
dos, alumnos de Bolivia, Colombia, Costa

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panama, Peru y auu
de Estados Unidos de Norte América.

No puedo menos dc recordar como antece
dente histérico de la mcncionada Escuela

Nacional de Antropologia, que fué en México
donde cn 1910 se establecio la ya famosa
Escuela Internacional de Arqueologia que
dirigicron eminentes antropélogos como
Sum, Tozznn, Boxs, Gxmo, etc.

IH. En cuanto a la aplicacion practica de
la Antropologia en cualquiera de sus espe
cialidades y a la resolucién de los problemas
sociales y ec0n6micos de los distintos paises,
el panorama es afin mucho mas sombrio; lo
cual, por otra parte, es muy comprensible si
se tiene en cuenta que no siempre ni en todos
los lugares los gobernantes y politicos com
prenden la importancia que esta clase de estu
dios tienen para una buena actuaci6n guber
namental en sus diversas ramaa: educativa,
higiénico-sanitaria, judicial, militar, etc.
Claro esta que en todos, o por lo menos en la
mmensa mayoria de los paises hispanoameri
canos, exisren Cenrros e Instituciones encat
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gadas de manera oficial de los servicios psico
pedagégicos, de educacién fisica, de seleccién
militar, de orientacién profesional, de inves
tigacién criminal, de servicios antropomé
tricos carcelarios, cle proteccién de menores,
de servicios higiénico-sanitarios en zonas
indigenas, etc., etc.; pero en muchos de los
casos —queremos dejar un margen para po
sibles excepciones— tales actividades estan
cncomendadas a personal carente de la pre
paracion técuica adecuada y desde luego no
titulado como Antropélogo en la especialidad
correspondiente. Y es que por lo dicho antes
en cuanto a enseianza de la Antropologia,
se ha evidenciado que s6lo existe a titulo ex
cepcional la carrera profesional de Antro
pélogo, y por tanto mal pueden utilizarse
tales técnicos en aquellos servicios sociales
donde —junto a otros especialistas— deberian
trabajar para obtener mejores rendimientos.

Esto no quiere decir, sin embargo, que no
se pueden seiialar muy valiosos ensayos que,
aun carentes de valor como sistema organi
zado, sirven en cambio de poderoso y alen
tador ejemplo de lo que cs posible realizar
en ese sentido.

Por ejemplo, el Departamento de Investiga
ciones Sociales del Campesinado del Instituto
Nacional de Prevision de Ecuador, dirigido
por el antropélogo Amnu. Bu1·rn6N; el Ins
tituto de Antropologia Social establecido

en la Escuela Normal Superior de Collombia
y dirigido por el antropologo Gumrm. Os
rm.4; el Instituto Psico-Pedagbgico Nacional
de Lima que cuenta entre su personal con
distinguidos antropélogos y los resultados
de sus investigaciones publicados en su Ba
latin parece que son tenidos en cuenta por el
Ministerio de Educacién Publica al resolver

determinadas cuestiones de tipo educativo y
didactico; el Servicio de Antropologia de la
Secretaria de Education de Rio de Janeiro
al frente del cual estan nuestros colegas Dres.
Bxrroe on Avu.A y _]ur.1.4 M. Pouncmrr; la
excelente labor que al frente del Instituto
Indigenista Nacional de Guatemala realiza

Arrromo Gomutrn y que se caracterza por
la real aplicacion de los conocimientos antro



polégicos a la rcsolucién dc 10s problcmzs,
cs dccir, quc cl cstudio bi0l6gic0, cultural y
linguliistico dc 10: grupos indigcuas dc Gua
temala constituyc cl paso ptcvio, preliminar
c indispensable, a toda aplicacién dc mcdidas
dc mcjoramicnto dc 10s gtupos indigcnas dc
cstc pais.

En México tcncmos ya cn nucstro habct
varios plausible; intentosz el magno Proyecto
de mejora de la Cuenca del Papaloapan (Es
tado de Veracruz y Oaxaca), ha incluido
como parte bésica de sus trabajos, el previo
estudio cultural de las poblaciones de dicha
zona que van a ser afectadas por el proyecto,
y para ello esta trabajando con positivos resul
tados una c0misi6n de etn6log0s ·y lingiiistas
dirigidos por Auouso V1u.A Ro]As; igual·
mente, en el proyecto similar iniciado en el
valle del Tepalcatepec (Estado de Michoa
can) se esta dando u.n lugar y atencién especial
a los estudios socio-culturales de los grupos
indigenas que habitan la regi6n; el recién
creado Instituto Nacional Indigenista de
México al frente del cual esti nuestro colega
Auouso CAso, ha orientado sus objetivos
en un sentido claramente cientifico y antro
polégico, contratando personal especializado
en este campo para realizar una serie de es
tudios previos indispensables para que dicha
instituci6n pueda seriamente cumplir los
fines que en favor del mejoramiento de los
grupos autéctonos mexicanos le han sido en
comendados en la ley que lo establecié.

Poco a poco los gobernantes de México han
ido dandosc cuenta, pues, del valor social
de la Antropologia y de las ventajas que la
utilizacién de tales técnicos puede reportar
al pals. Ademas de los hechos ya seialados,
recordemos que recientemente el Ministerio
de la Defensa comisiono a dos antropélogos
fisicos, rccién titulados en la Escuela Nacional

de Antropologia, para que durante un aio
estudiaran en Norteamérica las témicas de

seleccién militar utilizadas durante la ultima

guerra mundial y en cuyo trabajo tuvo tan
gran participacibn el equipo de anuopélogos
de Harvard y de otras Universidades de cse
pais. En En, cs un hecho que la Escuela de

Medicina Rural, dependiente del Instituto
Politécnico Nacional, tiene establecidos cur
sos de Antropologia para quienes van a luchar
por u.na mejor salubridad en las regiones indi
genas del pais, aunque la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional todavia no ha
adoptado una medida analoga.

En el campo teérico —que desde luego es
siempre el paso inicial para cualquier reali
zacién practica— México ha adoptado ya
acuerdos muy valiosos en favor de la utili
zacién de la Antropologia en el terreno de
aplicacion social. El primer Congreso de
Asistencia Social celebrado en México (Agos
to de 1943) adopt6 una resolucion en el sen
tido que: "Se constituya dentro de la Secre
taria de Asistencia Publica un Departamento
Técnico, donde figuren antropélogos y so
ciologos, el cual se avoque a la resolucién
de los problemas indigenas y rurales".

Y el Segundo Congreso Mexicano de Cien
cias Sociales, celebrado en Octubre de 1945,
adopt6 las Recomendaciones 90 a 94 inclusive
que dicen textualmente:

"90. Solicitese a la Secretaria de Educacién

Publica, la Universidad Nacional Auténoma

de México y Gobiemos de los Estados, adop
ten las medidas conducentes a incluir en los

prograrnas de las escuelas primarias, secun
darias, prevocacionales, preparatorias, y
cuantas otras existan para impartir cultura
basica, la materia de Antropologia Fisica,
con la extension y orientacién mas adecuadas
en cada caso, pero siempre con importancia
no menor que la dada en los mismos centros
a las ciencias naturales"

"91. Solicitese a la Secret. de Educacién

Publica, Universidad Nacional Auténoma
de México y Gobiemos de los Estados, se
incluya —si ya no lo estuviera— la Antro—
pologia Fisica como materia obligatoria en
los planes de estudios de los distintos Insti
tutos, Escuelas y Facultades de enseianza
técnica y superior: Medicina, jurisprudencia,
Economia, Biologia, Escuela Normal Su
perior, Escuelas Normales, etc. Debiéndose
en cada caso redactar el programa respectivo
de acuerdo con los peculiares intereses y fina
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lidadcs pcrscgujdzs por 10s cstudimtcs que
vayan 2 rccibir ral cnscfianza. Que igualcs
mcdidas sc adopzcn cn los ccmros doccnrcs dc
culruxz general y de preparacién técnica su
perior dependientes de 0:ras Secrctzrias"

"92. Que las Secretarias de Estado y Dc
parramemos aut6¤0m0s mis ligados con los
servicios sociales, como son: Educzcién Pui
blica, Szlubridad y Asisceucia, Dcfensa Na
cional, Trabajo y Previsién Social, Asuntos
Indigcnas, Seguro Social, Procuraduria de
la Repéblica, Procuraduria del Distrito Fe
deral, Policia, etc., adopter: las medidas pre
supuesrarias mas adccuadas para adscribir
a su servicio, en forma paularina yorganizada,
cier:0 mirnero de annropélogos que desem
penen las M.isi0nes dc invcstigacién y ascso
ramienno que cn cada caso particular sc de
rerminen como nccesarios, previo estudio
espccifico del scrvicio social de qu: sc tratc.
A titulo de cjcmplo se rccuerda la nccesidad
de anrropélogos fisicos cn: Servicio antro
pomérrico milirar, Instituto de Psicopcda—
gogia, Direccién General de Educacién Fisica,
Direcciones federalcs y cstatalcs dc Educa
cién, Prevencién Social, Asistencia Social,

Seguro Social, Identificacién criminal y ju
dicial, etc.'

"93. Excitesc a la Secretaria de Salubridad

y Asistencia Publica ponga ya en practica
las recomendaciones adoptadas en el Primer
Congrcso Nacional dc Asistencia de 1943 ten

dientes a utilizar los scrvicios antropolégicos
dentro de dicha Secretaria"

"94. Gestioncsc que la profcsion dc antro
p6l0go fisico sca incluida en el Reglamento
del Art. 4° Constitucional, y por tanto que
en lo sucesivo, las funciones relacionadas con

la materia sean desempefnadas exclusivamente
por personal titulado"

Con los casos cirados hemos pretendido
{nnicamente poner de relieve el largo camino
que adn debe recorrerse para que la Antro
pologia, sobre todo cn sus aspectos didactico
y de aplicacién social, ocupe en Hispano
america el lugar que por su importancia le
correspond:. Pero en modo alguno ae ha que
rido ni podido dar una informacibn exhaus
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tiva; estamos seguros que existen otros en

sayos y realizaciones que han escapado a
nuestro analisis.

Es también conveuiente ahora tecotdat

aqui algunas de las mas importantes Reso
luciones adoptadas al respecto por distintos
Congresos Internacionales:

a) En la IH Sesion del Instituto Internacio

nal de Anttopologia, celebrada en Amsterdam
(20-29 de septiembre de 1927), y como resul
tado de la intetesante asgumentacién expues
ta por el Prof. E. Pittard en su ponencia
"Comment stémuler lknseignement de l'Antl:ro
pologie dans les Universités et dans les Ecoles
5`uperieures", se adopto el siguiente acuetdo:

"Les membres de l' Institut International

d'Anthropologie, riunis A Amsterdam pour la
troisilme session, Persuadis tous les jours davan
tage, par les resultats déjd existants dm: des
nombreuses Hautes Ecoles, de la nicessiti d' un

enseignement rigulier d'antbropologie, insistent
aupris des divers Etats pour que les Conseil: de
l'Instruction Publique instaurent, partout ou il

n`existe pas encore, un tel enseignement. L'Antbro
pologie pbysique, l`Etbnologie, la Prilristoire,
l'Et}:nograplzie, l`/inthropologie des criminels,
la Psycbologie, sont des disciplines qui ne peuvent

plus Etre ignories~ des jeunes ginirations. Cet
enseignement est, non seulement utile, comme un
des iliments de la culture génirale, mais il est
nicessaire pour un meilleur comporternent social
et moral de l'Humaniti. En outre, ses applica
tions ne peuvent qu'agrandir les risultats des
recbercbes midicales et pidagogiques et Iles ami
liorer surement. Par un tel enseignement les scien

ces politiques recevront une orientation plus prlcise,
qui ne pourra diriger les bomrnes que vers la Paix.

Le troisiéme Congris de l'Institut International
11'ansbropologie, demand: en outre que, li ou
l`en.reigne•nent de l'Antl¤ropologie existe A l'ésut
facultatif, il devienne enseignement obligatoirs
et que l'/Intlrropologie sous ses divers aspects,
figure dans les programmes d'examens aux mirnes
titres et dans les mlrnes conditions que les autres
branches dlnseignernent" (pp. 48, 75-86 dcl
volumcn de dicha Sesion, publicado en Paris,
1928).

5) En la IV Sesibn del Instituto Intemacio



na.! dc Antropolcgia, quc fué al mismo tiempo Jintraduirr Jan: Iz: camzr d`€rud:.r Juivix mtr:
cl XV Congrcso Intcmacional dc Amropolo- lkml: élhuentaire er le bnccalauriar du nation:
gm y Arqucoiogiz prcmstérica (Op01·t0,
21-30 scpticmbrc 1930), sc rcsolvié unini
mcmcmc:

"Le Cvngréx d°Anthrvpa/agi: riuni au Portu
gal cmxtarc que, parmi lu dixciplincr du {rude:
midiealex, ru figure pu} uu emeignement réguléer
de l'Anthrapol0gie. L`£tuJe morpbalogique enm
parutive de Fbnmme, Feuginique, le: quextimx
relative: aux race: et aux arigine: (maladie:
raciaIe.r, etc. } :0nr au centre mime de: {rude:
bivlagique: et médieale:.

Le Cmgre: diplvre de comtarer une te/le Iacuue

au::i .d£rai:0unable qu'iIl0gique. Il mubaite que,
de: mainteuanr, chaque Faculri de Medicine
imcrive l'Antbr0p0lagie telle qu'elle e:t eu1zi:ag5e
ci-de::u: 2 :e: programme: d'en:eiguement"
(p. 48-49 dcl volumcn dc dicho Congrcso,
publicado cn Paris, 1931).

c) En la VI Asamblca Gcncral del Instituto

Internacional dc Antropolcgia y XVI C011
grcso Internacional dc Anttopologia y At
qucologia Prchistética (Brusclas, 1-B Scp
ticrnbrc, 1935) la cucstién dc la. cnscfianza

dc la Antropologia rcsurgié dc nucvo y muy
ampliarucntc, tcnicndo como basc la cxcc

lcntc c intctcsantisima cxposicién hccha por
cl Prof. Ed. Willems, dc la Universidad dc

Brusclas, y las oportunas intcrvcncioncs com
plcmcntarias dc Pittard, Bcgoucn y L. Mar
tin, llcgéndosc a aprobar por unanimidad la
siguicntc Rcsolucién:

"Le: membre: et repré:eutant: de: uambrewe:
rratioru, prr:uadE: Mu: le: jour: davantage de
la u£ce::itE d'rm erueiguemmt regulier d`ar1tbra
polvgie dau: le: Ur1iver:it£: et route: autre: Haute:

Ecole:, inrirtmt aupri: de: diver: Etat: pour
que le: Corueil: de l`In:rructiou Publique irutau
rmt, etc. vcr a).

d} En cl I Congrcso Internacional dc Cien
cias Antropolégicas y Etnolégicas (Londrcs,
1934) se adopté, con base en una propuesta
de los profcsores R. Vm.4, Bmxn-Surrn,
Cmnmm, Czmauowsxx, Lnszmsrxn, R.

Lmumu y P. Rivxr, la siguiente Resolu
ci6n:

"Le Congrer Ie: Gouvememmt: irrt5re::i:

d`A.r:tbropologie, er d`organi:er dau: le: Uni
ver:itE: de: cbaire: pour l`en:eigr1ement :p!cia[
de: :cieuce: antbropologique:" (p. 10 del volu
men de dicho Congreso, editado en Londres,
1934).

Esta recomendacion fué ratificada en el
II Congreso Internacional celebrado en Co
penhague (1938), asi como en el III que tuvo
lugar en Bruselas (1948).

e) En la reunion celebrada en Oxford (1946)
por cl Consejo Permanente de dichos Con
gresos se acordo que cl 4° Comité de Inves
f1g1C1ODCS tuviera como atribuciones: "Etude

de: condition: de l`eu:eignemer1t antbropologique
et etbnologique dau: le: pay: v·epre:ent€: au Con
gr2:, et de: ob:tacle: qui :'oppo:mt A l`admi::iou
de ce: itude: dau: liemeignement public" y que
el 6° Comité de Investigaciones presentara
un estudio: ":1.r l'applicatior1 de: :cier1ce: antbro
pologique: et etbuologique: A l`admini:tration
et a la vie publique"

Por fin, fundéndose en tales antecedentes

y varios considetandos (que omitimos), el
Dr. Comas somete a estudio y consideracion
del XXIX Congreso Internacional de Ame
ricanistas la siguiente resolucionz

Que, por los conductos més adecuados, el
Consejo Permanente del Congreso se dirija
a los Gobiernos de los distintos paises hispa
noamericanos trasladando el Acuerdo, debi

damente razonado, para que:
A) se implante, donde no lo hubiere, el

estudio de la Antropologia en la Enseiianza
secundaria como materia obligatoria para la
formacion humana y general de la juventud
americana, con la orientacion adecuada al

caso y con una extension por lo menos igual
a la que se da a otras materias, por ejemplo:
las Ciencias Naturales;

B) que en la enseianza superior se pre
paren especialistas en las distintas ramas de
la Antropologia, toda vez que la resolucion
de los problemas que lleva consigo la exis
tencia de grandes nocleos de poblacion abo
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rigcu hzcc indixpcnxablz su prcvio y sists
mérico conocimicnto para. abordar zquéllos
com probabilidadcs dc éxito; y que cn mo
mc¤:0 0p0rtu¤0 dichos técnicos scan utili
zadcs cu los corrcspondicutcs scrvicios gu
bcmamcnralcsg

C) cn cl czso dc quc cu uu pais no cxistan
ccnuos supcriorcs para prcparaciéu dc Amro
pélogcs, y cu ramc sc csrablcccu, dcbc dis
poucrsc como mcdida transitoria dc uu sis
tcma dc bccas a fin dc quc pucdau rcalizar
sus csrudios cn paises hcrmanos dondc cxistcn
cstos ccntros dc cspccializacién;

D) que cuando ya fuucioncu curscs opra
rivos dc cusciianza anrropolégica, sc rraus
forman cn obligarorios;

E) quc muy cspccialmcurc cu Ia prcparaciéu
dc Médicos, Criminologos, técnicos para
tribunalcs dc Mcnorcs, técnicos dc sclcccién

milirar (cjército, armada y aviaciéu), técnicos
dc scrvicios psico-pcdagogicos y dc orienta
cién profesional, profesorcs dc Educaciéu
Fisica, Macsrros, crc., sc imparran cursos de
antropologia oricmados em cada caso scgun
l·a cspecifica finalidad quc sc pcrsiga.

JUAN C0MAs
Je In Euula Nu:. lv Antrapabglg lv México

COLOMBIA

LAS CIENCIAS DEL HOMBRE EN EL

PERIODO 1945-1950

En Colombia esros csrudios sc dcsarrollan

por medio dc una dependcncia del Ministcrio
dc Educacibn Nacional, entidad que desde
hacc mas de diez aios ha reconocido cl intcrés

pfnblico y practico dc csras cicncias para la
Nacién y ha prcstado todo cl apoyo para
sostcncr un cuerpo de técnicos cn la matcria.
En cl aio de 1945 se rcalizo la union adminis

trativa del Servicio de Arqueologla con el
Instituto Etnolégico Nacional, y desde en
tonces cl Lic. Luis Duqua Gousz ha venido

dirigiendo, con infatigable cntusiasmo y
notable éxito, los trabajos etnolégicos en
todo el pain. Bajo su direcci6n ne encuentran
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un numeroso grupo de investigadores, espe
cializados por medio de cursos dictados en el
Instituto Etnolégico Nacional, el cual fué
fundado en 1941 por el Dr. Paul Rivet.

Con el fin de profundizar las investigaciones
regionales y de organizar Museos Departa
mentales, el Director del Instituto Etnologico
Nacional, Lic. Luis Duquaz Gomez, ha fomen
tado la fundacién de filiales en varias ciudades

del pals. En la actualidad existen los siguien
tes centros de investigacion, dependientes
del Instituto central? Instituto de Investi

gacién Etnologica. del Atlantico (Barran
quilla), Instituto Etnologico del Cauca (Po
payan), Sociedad de Etnologia de Antioquia
(Medellin), Instituto Etnolégico del Magda
lena (Sta. Marta). Cada una de estas Filiales

posee su respectivo Museo asi como un cuerpo
de etnologos cuyas investigaciones estan
financiadas tanto por los Departamentos
como por la Nacion. El principal Museo del
pais es el Arqueologicoy Etnografico, del
Instituto Etnologico Nacional, en Bogota
(Museo Nacional), que fué reinstalado en
1948 en `el edificio que boy ocupa y que cuenta
con todas las cualidades necesarias para ser
considerado ejemplar, desde todo punto de
vista y como uno de los mejores de Sudamé
rica. Fuera del Museo Nacional y de los

Museos de las filiales departamentales, han
sido fundados recientemente Museos Etno

logicos en San Agustin (Huila), Sogamoso
(Boyaca) y Bucaramanga (Santander). Gra
cias a la iniciativa del seior Director Lic.

Duqun Gémzz, el pais posee actualmente va
rios Parques Arqueolbgicos Nacionales, cuyo
fin principal es el de salvaguardar los vesti
gios prehistoricos y al mismo tiempo permitir
el conocimiento de dichos Monumentos al

pueblo de Colombia y a los visitantes extran
jeros. El mas important: de dichos Parques
es el de San Agustin (Depto. del Huila) donde
se encuentra la estatuaria de esta célebre civi

lizacién precolombina, asi como las excava
ciones de las tumbas en los diferentes mon

ticulos y la famosa fuente del Lavapatas.
Son de importancia también el Parque Arqueo
lbgico de Sogamoso (Depto. de Cundina



mzrcz), cl dc Facatarivé (Dcpto. dc Cundi
uamarca), cl dc Ticrradcntro (Dcpto. del
Cauca) y cl dc Pucblico (Dcpm. dcl Magda
Icna).

El Instituto Etnolégico Nacional, adcmis
dc dictar los cursos dc ctnologia para prcparat
a los futuros profcsionalcs, cucnta con sus
Dcpattamcntos dc Antropologia Morfo
légica, Etnografia, Lingtiistica, Arqucologia,
Antrcpologia Social, Muscologia, asi como
con su prcpia bibliotcca, laboratorios, tallc
rcs dc moldcado, scccién dc dibujo, ctc.

Las invcstigacioncs ctnolégicas llcvadas a
cabo cn cl pais, en los niltimos cinco aios,
pucdcn sintctizarsc asi:

Aio 1945

Ertudio dz In tribux actuulu. — En cl Dcpto.
dcl Vallc sc cfcctu6 cl cstudio dc un grup dc
Indios Chami (Choc6). El Lic. Mu.ciA1>¤.s

Cmxvzs rcalizé cstudios antropométricos, y
Gmum:0 Rzicnm.-Doxmnon dc ctnografia
y lingiiistica. A1 Caqucta y Putumayo sc
1Icv6 a cabo una cxpcdicién cn quc tomaron
parte cl Lic. Mxncimzs C¤Avus y cl scior
JUAN Fmnnz, quicncs visitaron a los Inganos,

Siona y Kofan. Ttabajos antropométricosl
sc rcalizaron cspccialmcntc y sc rccogicron
datos folkléricos y ctnograficos.

Enudia: arqumligicax. — En cl Dcpto. dcl
Tolima, cl Lic. Juno Césan Cumuos inicié
un vasto rcconocimicnto, rcalizando excava

cioncs cn tcrritorio dc los antiguos Pijao, en
cl Municipio dc Rio Blanco. En cl Dcpto.
dcl Vallc, cn c1 Municipio dc Rcstrcpo, vallc
dcl Calima, cl Lic. Ronmro P1Nm>A logré
localizar ccmcntcrios, tcrrazas dc cultivo y

caminos indigcnas prchistéricos, asi como
rcunir una gran colcccién arqucolégica, dc
csta cultura hasta cntonccs pricticamcntc
dcsconocida. En cl Dcpto. dc Boyacé, cn
Sogamoso, sc continuaron los extcnsos tra
bajos dcl Lic. Euécsn Suva Cum. Estas
cxcavacioncs han sido cfcctuadas cn gran

cscala y rcprcscntan cl cstudio mas complcto
hccho cn tcrritorio chibcha; los cndcrros y

sitios dc habitacién ban sido dcjados in rin,

oonsdruycndo u.n Parque Arqueolégico Na

cional. En el Depto. del Huila, el Direcnor
del Instituto Etnologico Nacional, Lic.
Luis Duquu Gounz, adelanto multiples exca
vaciones de gran imporrancia para la Cultura
Agustiniana y junto con el Lic. Auaiznro
CBBALLOS continuo las obras dc conservacion

de los monumentos megaliricos. En esta
region, lo mismo que en Tierradentro, se
efectuo u.na visita de la mision de la Univer

sidad de Antioquia, encabezada por el Lic.
Ancuo Véuz.

Aizo 1946

Emulia dc I4: tribur urwle:. — En el Depto.
del Norte de Santander se efectuo un reco

nocimiento general de la tribu Cunaguasaya;
tomaron parte el seiior Piuasrou Homnn, del
American Museum of Natural History, y el
seiior Gxnnmo Rmcnu-DoLMATon. En el

Depto. del Magdalena se i.nicio la investi
gaciou intensiva del g1'I.lp0 Kogi; la ptimera
expedicion se efectuo a la vertiente occi
dental dc la Sierra Nevada y fué constituida
por la seiiora Aucu Dussiu ma Rmcum.
DOLMATOPF, el Lic. M.u.ciAma.s Cuxvus y
Gumbo Rmcnm.-Do1.MA·ro1·1·. Este ultimo

continuo en los aiios siguientes el estudio de
esta tribu, investiganclo los varios aspectos
economicos y sociales.

Ertudinr orqucvlégiwr. — En el Depto. del
Huila, el Lic. Luis Duqus Gomzz descubrio

en la region de Quinchana, al Sur de San
Agustin, un extenso sitio arqueologico y
realizo excavaciones hallando numerosas es

tatuas liticas y tumbas, obteniendo nuevos

ejemplares de estatuaria de perfeccion extra
ordinaria, asi como gran cantidad de cera
mica. El material oseo de las tumbas es de

especial interés, ya que ha permitido un es
tudio completo de las caracteristicas antro
pométricas de los antiguos habitantes de la
region. En el Depto. del Valle continuo sus
investigacionesy arqueologicas el Lic. Prumu,
en la zona del valle del Calima, efectuando

multiples excavacionest En el Depto. del
Cauca se llevaron a cabo labores de preS¢f·

vacion y reconstruccion de los monumentos
arqueologicos de la region de Tierradentro,
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bajo la dircccién dcl Director dcl Instituto
Etuolégico del Cauca, sciipr Gnmonro Han
Nimmz rm ALBA y dci Lic. _]u1.10 Cészm
Cumnws. En cl Dcpto. del Magdalena, cn
las cstribacioncs scptcntrionalcs dc la Sictra
Nevada, se rcconocié parte de Ia zona taircua,
en la ciudad litica denomimada Pueblito,
t0mand0 parte en la expcdicién la scfxora
Aucm Dussm nz Rzrcum.-D0r.MA·r0r·1·, el
Lic. Mr1.ciAD¤.s Cruvas y Gmunmo Rmcunr.
Douunorv.

AS'10 1947

Extudio de la: tribu: uctualcx. — Eu la regién

del Putumayo y del Amazonas, cl Dr. L0·rHAn
Parmzssu realizé varias expediciones y estudié
er1 gran detallc la antropologia fisica de varias
tribus, entre ellas los Sibundoy, Huit0t0 y

Bora. En el Depto. del Ch0c6 se l1ev6 a cabo
un reconocimicnto de la tribu Cuua por parte
dc la Comisién Sueca integrada por el_ Dr._
Humur WAsséN, dcl Museo Etnoléglco de
Goteuburgo, y del Dr. N1r.s M. Homvrxn, de
la Universidad de Upsala, acompaiados pot
Gm1n.¤0 Rsicum.-D0r.Mn01=1= y sc estudiaron

pr-ineipalmente aspectos lingtiisticos y etno
graficos. A la Comisaria de la Guajira se
organizé una expcdicién integrada por la
seiora Mania R0sA na Racasnus y por los
licenciados seiiora Vrncrmn ns Pmzmi,

sefjor Roumrrc Pusmmx y seior M11.ciA¤¤s

CnAv¤.s. Dichos investigadores realizaron un
completo estudio de los varios aspectos etno
graficos, lingiiisticos, antropolégicos y socio
légicos de la tribu; también tomé parte en
este viaje el Dr. N11.s M. Hounn. En el

Depto. del Magdalena sc hicieron varias in
vestigaciones para la continuacion del estudio
del grupo Kogi, por parte de Gnnnno
Rmcum.-Donmnovr. Otra nueva expedicion
se efectu6 a la vertiente occidental de la

Sierra Nevada, adonde fué acompanado por
el Dr. Niu M. Homzn. A la vertiente norte

via]6 en compafnia del Dr. Hamm Wasséu,
y a la vertiente suroriental acompanado por
el Subdirector del Instituto Etnolégico del
Magdalena, seior Enulumo Czucsno Luqun.

Ertudios urquealdgicvr. — En el Depto. del
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Valle, el Lic. C. CUBILLOS continuo las

investigaciones de la zona del valle del Ca
lirna, realizando extensas excavaciones en el

cementerio indigena situado en El Dorado.
En el Depto. de Cundinamarca, en la region
de Facatativa, se comenzaron los estudios

arqueologicos de dicha zona, prineipalmente
de pinturas rupestres, con el fin de fundar un
Parque Axqueologico en dicha localidad, y
los trabajos fueron dirigidos por el Lic. Cu
n1r.r.os. En el Depto. del Atlantico se ini
ciaron las labores de reconoeimiento arqueo—

logico en la zona entre Tubara y Puerto Cai
man, bajo la direccion del Director del Insti
tuto Etnologico del Atlantico, Lic. Cntos
ANGuLo. En el Depto. del Magdalena prosi
guieron los estudios arqueologicos en la zona
tairona y se realizo la segunda expedicion a
Pueblito integrada por el Dr.r_]osé. Mania
Taxvmvo y Gaiunoo Rmcn¤L·DoLMA1orr,

quienes excavaron nuevos sitios de habi
tacion y levantaron el plano de unas tres
cientas cincuenta casas arqueologicas del
lugar. Tarnbién en territorio tairona, en la
vertiente sur de laSierra Nevada, se realizaron

excavaciones estratigraficas en la region de
Cerro Azul, dirigidas por el senor Enwumo
Cncnno Luquz y Gmuxoo RBlCHBL·DOLMA·

·ro1·1·. En el mismo Departamento se descubrio
una cavema con vestigios prehistoricos en
la region de La Paz y fué excavada por Ga
iunno REICHBL·DOLMA'l'Ol'F.

Aiio 1948

Errudiv dc lar rribu: 4::::41::. — En el Depto.
del Cauca, el Dr. joan H. Rows realizo es
tudios etnograficos y lingiiisticos en el grupo
Guambiano. En el Depto. del Magdalena,
Gmuumo RBlCHEL·DOLMATOPl' termino las

expediciones a la tribu Kogi, con la ultima
investigacion a la vertiente occidental. En
el misrno Departamento el seiior Eouanno
Cncsno Luqus emprendio una expedicion
al alto rio Ariguani, a la tribu Chimila, con
el fin de cstudiar la organizacion social y la
economia de dicho grupo.

Extudiu urquwlégicux. — En el Depto. del
Cauca se llevo a cabo la revision de las zonas



arqucolégicas dc Tulué, Buga, Cartago, Res
trcpo y Dgrién, bajo 12. direccién del Director
del Instituto Etnolégico del Czuca, seior
Gnmono Hnuémnzz nn Ann y del Dr.
jam: H. Rowx. Eu la zonz chibchz, en el
Depto. de Cuudiuamzrca se llevaron a cabo

investigaciones ztqueolégiczs en la region
dc Sibzté, donde el seiior Runs PAncA excavé

un cementerio, y en Ubaté, donde tzmbién

el Lic. C. Cum1.1.0s y el sef1orJoaqoiN
Pn.nA RojAs efectuaron excavacioues en 0tr0
lugar de eutierros. En la tegiéu de Tubzré,
en el Depto. del Atléntico, el Lie. Aucmo
continué el programz de excavaeiones tanto
en sitios de hzbitacién como en cementerios

y estructuras liticas. Eu el Depto. del Magda
lena, el seior Enunoo Cncnmo Luqua excavé

varios monticulos y conchales en la Costa de
Salamanca. También en el Magdalena, en
la regi6n del alto rio Cérdoba, vertiente occi
dental de 1a Sierra Nevada, el seiot Emmnno

Cncnno Luqrm y Gmunoo Rmcnsr.-Do1.uA·
ron localizaron una serie de construcciones

megaliticas de la Cultura Tairona. Dos nuevas
expediciones se ditigieron a Pueblito, conti
nuando los estudios de arqueologia de este
lugar. La ptimera fué integrada por el sciior
Eoummo Cmcnmo LUQUB y Gxxarmo Rmcnni.
Domaron y la segunda por la Lic. Bnmca
Ocnoa Simuu, seiior Joaquin Pamu Rojas

y Gniunuo R¤1cn2L-DoLMn0u·.

Aiio 1949

Ertudia dc Ia: tribu: acrualcr. — A la Comi

saria de la Guajira regresé nuevamente cl
Lic. M11.cia1:¤s Cnvns, complementando los
estudios realizados anteriotmente en dicha

tribu. El mismo Licenciado continu6 sus

estudios iniciados en 1945, cn la Comisaria

del—Putumayo, entre los Siona. En el Depto.
de Antioquia, en la region del Norte, los
Licenciados Vmcima y Ronxuo Pixma
iniciaron el estudio del grupo Katio. En la
regi6n de los Llanos Orientales, elseior Rum
Pnoa hizo una expedicién a varios grupos
indigenas, entre ellos el Guahibo. En el
Depto. del Magdalena, el seiior Eounno
Cucnbo prosiguié su estudio do la tribu

Chimila, electuando una nueva expedicion a
la region del Alto Ariguani.

Errudiar arquzaligicor. ,En el Depto. de
Nariiio, en la region de Tumaco, el Lic.
Cmur.r.os llevo a cabo excavaciones en la

Isla del Morro. En el Depto. de Boyaca,
en la region del Valle de Tensa, el Lic. Eniécu

Si1.va localizo nuevos sitios arqueologicos
e inicio excavaciones. En el Depto. Cundina
marca,- el mismo etnologo continuo comple
mentando sus estudios de antropologia fisica
chibcha y en Sogamoso siguio adelantando
su labor arqueologica ya mencionada. Tam
bién en territorio chibcha, en Cundinamarca,
se ensancharon los trabajos cn la region de
Facatativa y otros puntos de la Sabana de
Bogota, donde el Dr. Emu. W. Hamm, de la

Universidad de Arizona, acompafiado por
el Lic. Juuo Césan CUmr..r..os excavo varios
sitios arqueologicos de habitacion. En el
Depto. del Magdalena se comenzo el estudio
de las riberas del rio Magdalena en la zona
de Tamalameque, donde fueron efectuados
los trabajos por el Dr. José Mania TaMa¥o
y Gsnamno Raicnnr.-Dor..Ma·ron.

Aiio 1950

Ertudia dc lar tribu: actualer. —-· En el curso

del presente aio se efectuaron dos expedicio
nes a territorios indigenas: el Lic. Ronmvro

Pmnna viajo al Depto. del Choco recorriendo
casi todas las tribus y efectuando la primer:.
fase de su estudio sistematico. En la Comi

saria del Putumayo, el Lic. Minciamzs Cnavm
acaba de terminar la investigacion comenzada
en aiios anteriores, sobre las tribus Kofan
y Siona.

Errudiar arquealdgirnr. —— El Lic. CUBILLOS
conti.nuo sus investigaciones en la region
de Tumaeo, Depto. de Nariio. En el Depto.
del Magdalena se excavaron numerosos sitios
de habitacion y basureros a lo largo de los
rios Raneheria y César; la seiora Aucia
Dussau mz Rmcrmt.-Do1.Ma·ron, el seEor

Joaquin Paiuu Rojas y Gnanpo Rmcu¤.r.·
Douaaron tomaron parte en la expedicion.
Nuevamente se realizaron excavaciones en

las ruinas de Pueblito bajo la direccion del
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dcl scicr _]0AQuiu PAnnA R0jAs, actual Di
rector dcl Instituto Etnolégico del Magda
lcna.

El prcseute resumcn, fotzosamcutc muy
conciso y limitado, mucstra el cxtraordinztio
desarrollo dc Ia antropologia colombianz.
principalmcntc cn I0 que sc rcficre a las inves
tigacioncs cn cl tetreno. Desde luego, este
Programa ha sido complemcntado por tra
bajos museolégicos c Lnvestigacioncs cn los
archivos histéricos.

Los rcsultados de las invcstigaciones ctn0·

logicas sc han vcnido publicando periodica
mente cn los érganos siguientes: "Bolctin
dc Arqucologia", "Rcvista del Instituto
Etnolégico Nacional" y "Revista de F01
klote"

Gmuumo Rmcnm. - Dor.MA·r0n

dol Imriruta Emolégicn Nacional, Bogori

ITALIA

LA ACTIVIDAD ETNOLOGICA EN EL

ULTIMO DECENIO

Esta resefia ha sido realizada sobre la base

dc los estudios italianos de Etnologia publi
cados desde 1939 en adelante. Para la Emolo

gia general ocupa un lugar notable la obra
dirigida por Bissurrr: Raza: a Papali della
Terra (1939) dividida en secciones tratadas

por varios especialistas. El hombre es estu
diado tanto desde el punto de vista fisico
como cultural, desde los alborcs de la civi

lizaci6n hasta nuestros dias. La obra ha sido

concebida con criterio histérico-cultural en

sentido amplio y por 10 tanto independiente
de todo postulado de escuelas particulares.
El primer volumcn examina los problernas
generalcs de la ciencia del hombre y recapitula
sus conclusiones positivas; trata también del
folklore europeo por orden regional. El se
gundo expone las culturas del Africa y del
Asia; el terccro las de Oceania y América.
La obra es acompanada por un indice muy
practico.

Entre las otras obras generales advertimos
dos trabajos introductivos: el primero, Ema
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grafia de R. Conso; el segundo, Emalagia de
P. Scorri. Forma parte dc la corriente natu
ralista un destacado paletnélogo, A. C.
Bt.ANc, que ha publicado trabajos de gran
importancia sobre el hombre del Paleolitico.
Su intetptetacién de los fenomcnos culturales
parte de la observacién de la analogia entre
los fenémenos evolutivos de la Genética,

Biogenética, Anttopologia fisica y Etnologia.
Las entidades biolégicas y anttopolégicas
presentes —-dice Bt..u·1c- tienen su otigen
remoto en entidades ancestrales en las que
coexistian aquellos elementos que como con
secuencia de “procesos dc segtegaci6n' (0
lisis), pasando al estado dominante, caracte
rizan hoy estas entidades. En la mas antigua
prehistoria enconttamos 'situaciones cultu
rales` que no encuentran equivalente en nin

guna cultura primitiva contemporanea. Estas
'situaciones culturales', que deben ser consi
deradas extintas, son tipicas de una humani
dad fisicamente y psicolégicamente distinta
de la nuestra. Pero en el Paleolitico superior
europeo encontramos, en la época glacial,
cultutas que tienen mayor variedad de ele
mentos etnolégicos en comparacion con cual
quier otra cultura de pueblos cazadores y reco
lectores actuales. En otras palabras, los grupos
etnologicos presentes reptcsentan. formas di
ferenciadas por especializacién de particulates
secciones del grupo primigenio mas uniforme.
Este proceso es llamado por Blanc `segtega
ci6n' o, para usar un término mas apropiado,
'lisis'. En etnologia se habla, por lo tanto, de
ctnolisis. A la luz de esta teoria se explica
como en la cultura del paleolitieo superior
europeo coexisten varios elementos etno
logicos bien segregados hoy dia eu los dis
tintos pueblos, como para set tomados como
caracteristicas de diversos ciclos culturales.

El concepto de ev0luci6¤ pot lisis no se apliea
solamente al material cultural (ergolisis)
sino también a la esfeta intelectual (ideolisis)
especialmente por el conocimiento y distri
bucién de las mas antiguas cteencias, manifes
taciones artisticas y éticas. (Ver: Il Intro
pr¢.r.rv i primitivi, Roma, 1945). R. Boccaumo
hace una severa critica a la teorla de Blanc



cn L`Emvli:i Ji A. C. Blanc e i rixultoti della

modmsa Emalagia "Bullcttino di Pzlccnologia
Itzlima", N. Scric VIII, part: II, 1946. R.
Boccassino, uno dc los p0c0s cspccizlisras
cmélogos dc nucstro pais, Director dcl Museo
Prchistorico Nacional L. Pigorini dc Roma,
cs cl mas aurorizado rcprcscnranrc cn Iralia
dc la cscucla hisr6i·ico·culrura1 dc Vicda.

A esta escuc1a` pcrtemecen tambiéu P. VAx~m1·
cm.u O. F. M. que ha rraducido recientemente

cl Manual: di Metndalogia Emalagica de Scnmnr,
y el P. B. Bznunnr, actualmente misionero

en Sudafrica. La critica principal que Boccas
sino hacc cn el trabajo citado a Blanc, es la
de habcr aplicado el determinismo biologico
a las ciencias morales. Error de Blanc seria

tarnbién el haber qucrido explicar las culturas
primitivas wnaridar, a través de las culturas
prehistéricas, ducmacidar. Ademas, no estaria
demostrada —segun B0ccassin0— la existen
cia dc un canibalismo prchistérico (tcsis
sostcnida por Blanc no s6lo cn la obra citada
sino también cn Studi Jul carmibalirma, "Studi

c matcriali di storia delle religioni", vol.
XIX-XX, pp. 183-212, 1946. El mismo Boccas
sino pasa reseiia a las varias cscuelas etnolé
gicas en un capitulo. de su trabajo sobre
Religions: dc la: primitiva: en el Manual: di
Staria delle Rcligimi, del P. Taccbi Venturi,
S. _]. En este mismo trabajo se hace una severa
critica a algunos estudios de Emologia edi
tados en Italia en estos anos y de los cualcs

nos ocuparemos a continuacién. Los mismos
principios de la escuela de Schmidt fueron
sustentados por Boccassino en los cursos uni
versitarios que dictara como libre docente en
la Universidad de Roma durante el aiio aca

démico 1945-46; se refieren especialmente a
los criterios para determinar desde u.n punto
de vista historico-cultural, la cultura primitiva
mas antigua, actualmente representada, segiin
el autor, por la de los pigmeos. Otra reciente
publicacién dentro de la tendencia de la es
cuela de Médling es la Pregbiera degli Aeioli
dell` Uganda.

Una critica original, ya sea a la escuela
bistérico-cultural, ya a la evolucionista, esta
contenida en el rrabajo Narvralimu e .S`r¤ri

eixma nella rnaderua mwlageh. El autor, Enmrro
D2 M.n·ru~1o, es u.n filosofo que sigue las
teorias de B. Croce, teorias que él se propone
aplicar por primera vez a la eenologia. Su
critica se expresa en la acusacion de natura
lismo tanto a las teorias evolucionistas ligadas
al método de las ciencias naturales como a la

escuela histérico-cultural de Viena. Seguin
De Martino, la Etnologia no tiene todavia
un método histérico eficiente. Atribuye esta
falta a la manera ocasional y refleja con la
que la etnologia se ha mantenido al corriente

de la tradicion especulariva europea. La etno
logia no ha cambiado su método desde Kant,
Hegel o Croce, sino desde la filosofia acadé
mica y, en el caso mas favorable, desde los

epigonas como Wahinger, Husserl y Dilthey.
Con su obra, De Martino quiere establecer
las premisas para una reforma del saber etno
légico. Entiende promover, mediante el es
tudio de la etnologia, un ensanchamiento de
nuestra autoconciencia histérica, para lograr
una mejor cleterminacion de nuestro ser en
nuestra civilizacién. La escuela hist6rico

cultural de Viena esta, segfin De Martino,
afectada de naturalismo porque separa arbi
trariamente la historia de la filosofia. Esta

separacion hace que los hechos histéricos
aparezcan como historia, no siéndolo. No los
hechos histéricos, sino el valor de estos hechos

constituye la historia. El 'naturalism0' de
la escuela histérico-cultural consiste en haber

se detenido en los hechos sin haber llegado
a la valoracién de los mismos. Otra cririca

se refiere a la confusion entre primitivismo
en sentido logico y primitivismo en sentido
cronolégico. No he dicho -—dice De Mar
tino- que el cronolégico sea también el
légico. En efecto, segén De Martino, el tér
mino ‘pri1:nitivo' indica la ptevalencia de la
fantasia sobre la razén. Dada esta premisa,
de ella sc deriva que el mas primirivo no es
el mis anriguo cronolégicamenre (por ejem
plo, el prevalecer de la fantasia en el medioevo
hace de ésta una época mas primiriva que la
de Roma de Augusto, pero no en sentido cro
nolégico). En este libro, después cle la resefia
cririca de las diversas escuelas ctnolégicas,
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csrén cxpucsros los cénomcs dc una cmolcgia
oricmada cu scntidc crocimc.

Pm LAv10sA ZAMn0·rrr, palctnéloga inte
rcsada cspccialméntc cn cl cstudio dc la cul
tura matriarcal, sc ocupa dcl mcczmismo gcné
rico y difusorio dc la culrura cn la obra Ori
gin; e diffuximu della pivilrd. No obsrznre la
dificulmd dc cstablcccr las Icycs quc rcgulan

cl progrcso humano, intcnta cstablccct algu
nas rcglas gcucralcs. En cfccto, scgfm Laviosa
Zamborri, cl progrcso cultural dcl hombrc
csté dctcrminzdo p0r lz rcunién y por la.
acriva c0lab0raci6¤ c intcrcambio dc 10s

grupos humanos. Sobrc cstas bases apoya la
posibilidad dc su dcsarrollo. Las socicdadcs
primirivzs dc czzadorcs, absorbidas por la
inccsamc ncccsidad dc rccogcr cl zlimcnto,

no rcnian posibilidad dc imcrcsarsc por otros
problcmzs quc 110 fucrzu 10s inmcdiaros. El
dcsarrollo dc la agriculcura cn ércas gcogré
ficas favorablcs, climinando lz urgcuciz dc
esa ucccsidzd, crcé una mayor libcrtad, con

dicién para todo dcsarrollo posterior, y se
5216, dc esta mauera, el mas importante
paso para el progreso humano. Se formaron
asl, los que Laviosa Zambotti indica cou cl
térmiuo 'centros genéricos y difusorios` de
la civilizacién. En estos centros el deseuvol

vimieuto de la culrura se produce scgftn uu
ritmo parabélico suficientcmente constante.
Después de un periodo mas 0 meuos largo de
intcnsa preparaciéu sigue cl de concentracién
que conducc a la teudencia. de expansion.
El centro cultural entra en la mayoria de los
casos en un estado de decadcncia, mientras

en las areas sujetas a su influencia surgen
centros secundarios que repiten los aconte
cimientos del primero. Entran, como elemen
tos 1mportantes en esta mecinica difusiva,

las reacciones de los substratos étnicos que
reciben el influjo. La aurora de este libro
individualiza, mediante el examen del ma

terial etnologico y paleoetnolégico, una serie
completa de centros genéticos primarios y
secundarios y proporciona un claro esquema
de la difusibn de las culturas agrlcolas matriat
cales.

También eatin histbricamente informadon
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algunos ensayos de historia de las religiones,
reimpresos actualmente por R. Pzrrnzzom
y anteriormente publicados en lengua extran
jera en distintos periodicos. El autor aclara
su punto de vista sobre diferentes problemas
y especialmente sobre el Monoteismo pri
mitivo. Recientemente, Pettazzoni ha ini

ciado la publicacion de una amplia resefna
acerca de los mitos de todos los pueblos. El
primer volumen, publicado en 1948, comprende
mitos de poblaciones australianas y africanas.
Los textos estan acompanados por fntiles y
sintéticas indicaciones etnologicas y en el
prefacio se exponen algunos criterios de inter
pretacion general de la mitologia, mientras
en las notas y comentarios que acompaiian
las distintas secciones y textos alude a algunos

problemas antropologicos fundamentales. (Se
aguardan otros volumenes referentes a los
mitos del Asia y de América).

La obra Ifindividua, In Jock!) c Z0 Jpiritv,
de O. Fansmor., contiene una reseila critica

de las diversas teorias que tratan de las rela
ciones entre el individuo y la sociedad y tam
bién de las docttinas sociologicas. Pasando
tevista a- las teorias positivistas y psico
sociales primero, y a las idealistas después,
Falsitol reivindica el valor del individuo.

Este libro mas que valor estricramente etno
logico, tiene valor metodologico.

Dos importantes aspectos de las sociedades
primitivas, totemismo y magia, han sido exa
minados por Fnumor. y E. Da Mnnrxno,
respectivamente. En ll totemismo r fanima
limm delfanima, O. Falsiro_l reune, describe
y clasifica los hechos con profundo concei
miento y agudo sentido historico y expone las
diferentes teorias, dando a conocer al final

la suya, basada en el principio que el tote
mismo surja por un elemental proceso de
personificacion de los animales vivientes en
el mismo tertitorio del grupo humano en el
cual el fenomeno se presenta. E. De Mar
tino en Il mundo mdgita se propone averiguar
la naturaleza y la realidad de los poderes
magicos y llega a la conclusion que la magia
ea la caracteristica cultural del mundo pri
mitivo. En efecto, segfm De Martino, se



obscrva frccucmcmcutc cn cl mundo primi
tivo quc cl indigcna "picrdc por pcriodos
mis 0 mcnos largos y cn grzdo variable la.
unidad dcl yo y por lo unto cl control dc sus
actos". En csta. situacién psiquicz cu la cuzl
cl sujcto csté cxpucsto a todas las sugcstioncs
intcrvicnc cl shamin, quicn, con una zccion
dc caréctcr sotcriologico, zdquicrc con ku
rcscztc 1; capacidad dc rcscztar a los micmbros
dc tod:. lz tribu, dctcuicndo la disolucién

del yo y rcstzblccicudo rclzcioncs rcgularcs
y durablcs con cl mundo cxtcrior. Pero cn cl

primitivo perdura la idea. de un més allé pcli
groso dc las cosas y de los cvcntos y la de un
ordcn przgmitico ritual, a raiz del cual sc
manticnc sobrc un plano dcfinido cl orden
dcl mundo. Estos hcchos son intcrprctados
por Dc Martino como Ia prucba dc quc cl
mundo mégico esti cmpcfiado cn cl csfucrzo
de producir la individualidad; cl ser cn cl
mundo, la prcscncia. Concluye, por lo tanto,
quc la magia cs una edad histérica mental

mentc distinta dc la de la civilizacién europeo
Occidental. Este libto de De Martino cons

l tituye la aplicacién de los principios cxpuestos
cn su obra precedente Natumlirma e rtoricirmu
mlla madzma zmolagia.

El haber llegado a la conclusion que la
autoconciencia no es un dato fuera de la

historia, y que lo que l-a cultura europeo
occidental opina ser un dato es, en cambio,
unacreacién debida al mundo primitivo, bace
pensar a De Martino que ha cumplido su
prop6sito de contribuir con el estudio de las
edadcs primitivas a u.n ensanchamiento de
nuestro horizonte historiogréfico.

No ya etnélogos, sino interesados en los
problemas ctnologicos, son R. Cnrrom y
A. Pnzzim, El primero es u.n fil6s0fo que en
I Primirivi, primer volumen de una historia
general de la filosofia, trata de la mentalidad
primitiva; el segundo, A. Pazzini, cs un
médico desde largo tiempo interesado en la
historia de la medicina. En La mzdhim pri

mirivu proporciona una sintesis de su estudio.
Fe y empirismo son los fundamentos de la
mcdicina primitiva; de éstos surgen la fan
tistica representation de la magia, de la bru

jeria, de la astrologia, de la alquimia. De
rnedicina primitiva se ha ocupado también
T. SARNBLLI, quien ha fundado un centro
para el estudio de la rnedicina primitiva.

_]unt0 a los trabajos de carécter general han
sido publicadas monografias sobre las areas
culturales de determinadas poblaciones. En
su mayoria concierncn a Africa y especial
mente a las ex colonias italianas. Entre los
africanistas, rnenclonaremos a C. Com! Ros
sim, conocido estudioso de problemas etio
picos, muerto el 21 de agosto dc 1949; E.

Cznuxiu, estudioso de lingiiistica y civiliza
cion etiopica; M. M. Mommo, eficaz lin
giiista; V. L. GROTTANELLI, que se ocupa de
la difusion de elementos culturales africanos
y de etnologia general; G. Dauvau.1, A. Mom,
C. Massana, L. Cu>1uaN1, R. Conso, M.
Ricci, E. Zavarraiu, E. Pamasrra, R. Boccas
smo, P. SCOTTI, S. FUMAGALLI y G. Tucci,
que ha fundado la nueva Rivirm di etnagrafia,
y otros. Los problemas de ameticanistica
son estudiados por G. V. Caunoani, F.
Luuaiunr, G. Mazzim, E. Bocca, A. Mon
mm, T. Tmrroiu, D. Sa·roLu, P. Sco·r·r1.

Los problemas de los pueblos primitivos del
Asia son tratados espccialmente por L. Vau
mczu.1 Y Cammziu, mientras otros estudiosos

se interesan por las altas culruras asiaticas;
por ejemploz G. Vacca, G. Tucci, M. Gumr,
A. BALLINO, G. R1cc1o·r·r1, A. Bausam, G.

Funtam, Nau..mo, etc. Los problemas dc
oceanistica han sido tratados por R. Barra
Gua.

Para informaciones concernientes a los

cstudios de folklore, prehistoria y antr0p0
logia es preciso considerar las notas de PaoLo
Toscm, Lcttcra agli umici falklorixri xvizzeri
en "Svizzera italiana" aio VII, marzo-abril

1947, Locarno, pp. 131-138; de P. BAROCBLLI,
L'ulrim¤ decmiu di rrudi przistorici in Imlia,

en "Bullettino di Paletnologia Italiana",
vol. VIH, parte III, N. Serie 1950; de G. Gau
Na, Italia, uctividad antrapalégim dc 1940 a
1947; en Ruua, vol. I, partes I y II, Buenos
Aires, 1948, que considera todas las ciencias
del hombre, mientras que las notas sobrc
etnologia son muy incompleta;.
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INSTITUCIONES, CURSOS Y
PUBLICACIONES PERIODICAS

Para complctar cstc trabajo nos parccc
oportuno indicar los muscos, las institucioucs,
los cursos y las publiczcioncs dc caréctcr
cmolégico.

Mus¤os.— Roma: Museo Prcistorico Emo

grafico Nazionale L. Pigorini (Via del Co
llegio Romano, 26), Supcriotendentec P.
Bnocnux; Director: R. Boccassmo; Asis
tenres: V. L. _G11o·r·rA1~zm.L1 (Africa), T. Tm
rom (América), A. Ranuru.1 (Prehistoria.)
Este es el Museo Nacional mas grande.

Roma; Museo Missionario ernologico La

ceranense (`Piazza San Giovanni in Larerano),
Director: F. Pauciurrus (Manscnar. Kn

wmnp). Este Museo depend: de la Ciudad
del Vaticano.

Florenciaz Museo Nazionale di antropolo·

gia ed ernologia (Via del Proconsolo, 12),
Director: G. Gumu; Asistentes: C. Massni,
R. PAnnN·r1.

Tivoli: Museo di etnografia italiana; Di
rector: P. Toscm. Otras colecciones se en

cucntran en varias universidades y en Muscos

privados de diversas ciudades (Roma, Milan,
Napoles, Venecia, Boloia, Genova, Floren
cia, Turin, Padua, Faenza, ctc.)

Cunsos nz ¤.s·rUmo mw Las Umvnnsmanssz

Roma, Ernologia, A. C. Bnmc; Nipoles,
EtnograHa, R. Comso; Florencia, Ernologia,
R. Brasum; Génova, Ernologia, P. Scorn;
Boloia, Emografia, F. Fnssnrro; Padua,
Etnografia, R. Barraoua.

Im·r1·ru·ros Y Asocuciowns mucn 0 ru

1>mnc·r.4M·¤.u·ra cownxos cou Lon nxrumos

na Emonocia. Istituto per lo studio delle
civilta primitive y Scuola di perfezionamento
in Scienze Etnologiche; Universidad dc Roma,
Director: R. Pm·rAzzo1~n. Alli se siguen los
siguientes cursos: Etnologia general: A. C.
Bnmc; Religiones primitivas: R. Parrazzom;
Antropologia: S. Snot; Geografia antro
pica: R. Aunoxi; Civilizacibn etiopicaz
M. M. Monmwog Civilizaciones africanasz

V. L. Gnorrnmaun; Civilizacibn y religiones
indlgenas americanasz T. Tsmontg Civili
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zaciones del Asia y de Oceania: L. VANN’I•
car.1.1.

Istituto Italiano di Antropologia, Director:
S. Snot. Aqui se considera a la antropologia
como ciencia general.

Societa Italiana dei Naturalisti, Roma.

Istituto Italiano per il Medio ed Estremo
Oriente, Roma.

Societa Geografica Italiana, Roma.
Societa Italiana di Antropologia e di Etno

logia, Florencia.
Societi Asiatica Italiana, Florencia.

Societa di Studi Geografici, Florencia.
Punucacroum Pmuémcasc "Arch.ivio per

1’Antropologia e 1'Etnologia", Director:
G. Gmma, Florencia; "Bullettino di Palet
nologia Italiana", Director: P. Bnocuu,
Roma; "Folklore", Director: R. Conso, Na

poles; "Genus", Director: C. Gun, Roma;
"Lares", Director: P. Toscm, Florencia;
"Rassegna di Studi Etiopici", Director: C.
Com! Rossun, Roma; "Rivista di Etnogra

fia", Director: G. Tucci, Napoles; "Rivista
Italiana di Antropologia", Director: S.
Snot, Roma; "Rivista di Scienze Preisto
riche", Director: P. Gnazxosr, Florencia;
"Studi e materiali di storia delle religioni",
Director: R. Parnzzom, Bologna-Roma,

T¤1.i.xo Tmrroni

hl Mun Pnin. Erugr. Na;. •L. Pigarinir

POLON IA

LA GENESIS Y EL DESARROLLO

HISTORICO DEL CENTRO

ANTROPOLOGIC0 POLACO EN

CRACOVIA

Los estudios antropolégicos en Polonia
datan de mucho tiempo. Sus comienzos se
rcmontanl al siglo XV, cuando en la Acade
mia ]agell6nica, en Cracovia, enseiiaba el ilus
tre jum (jim) on Gr..o06w (1430-1507) quicn
trat6 en el dominio de la fisiologla del hom

bre los problemas de la fisonomla y frenologia,
precediendo en tres siglo; a Lavnnn y Gam.
generalmente consideradon como creadores
de estas doctrinas.



Tcnicndc cu cucuta quc la fisionomia y la
frcnologia cstiu cu intima rclacién con cl
dcszrrollo dc 10s métodos dc Lnvcsrigacién
antropolégica, rcucmos dcrccho 1 cousidcrar

a juan dc G10g6w como el primer profcsor
dc la Academia _]age116nicz, iuiciador de las
cuestiones anrropolégicas cn su dominio. La
Academia _]age1l6¤i.ca fué la prolongaciéu
de la mas antigua universidad polaca de Cra
covia, faindada el aio 1364 por el rey Casi
mno m. Gunn;. La nueva conriuuadora de

la Academia jagellénica es actualmenre la
Universidad jagellénica, en Cracovia.

E1 periodo de gcrmiuacién de la anrropo
logia cu Cracovia fué largo y hasta ahcra
poco conocido. N0 obstance, con los hechos

ya recouocidos podemos dccir que el peusa
mienco autropolégico en Polonia, mas exacta
mentc cn Cracovia, cristalizé eu la citedra

de aurropologia de la. Universidad Jagellé
nica. Esta cétedra, crcada en el aio 1854,

cs una de las mis anriguas de esta doctrina,
ya que la primera catedra mundial de autro
pclogia fué fundada un poco autes de la cra
coviana en Paris, cn el aio 1850, junto al Museo
de Historia Natural. E1 establccimiento de la

catedra de antropologia, en Cracovia, no fué
tarea facil. Ademas de considerar los factotes

que influyeron en la creaciéu tan tempraua
del primer centro antropolégico eu Polonia,
dcbc también rccordarse que en cse tiempo
la situaci6¤ geografica de Polonia, asi como
también sus condieioues politicas y econo
micas, lejos de favoteccr el desarrollo de la
ciencia en general, constituyeron por el con
trario un freno na los proyectos de creacién
de los centros antropolégicos. Sobreponién
dose a los obstaculos mencionados sc esta

blecio en 1854 la catedra de anrropologia
en Cracovia, al mismo tiempo que la Univer
sidad jagellénica atravesaba un trance muy
dificil, ya que el gobierno de Austria inten
taba germanizarla. La eatedra de antropologia
de Cracovia debe su creacién a la diestra po
litica de la Universidad y a la austera labor

del pofesorjosé Mayan, quien, rehusando dar
dases en aleman, renuncio la citedra de fi

siologia. Al mismo tiempo empezo a dictar

lecciones facultativas de antropologia en
lengua polaca con un salario reducido. De
esta tnanera, José Maier exteriorizo su pro
testa contra la germanizacion de la Univer

sidad polaca y puso de manifiesto sus propias
condiciones morales. Su accion fué muy noble
y con vistas al porvenir. En baseacstos hcchos
podemos afirmar que para la creacion del
mas antiguo centro de antropologia de Polo
nia no fué suficiente la iniciativa y la ayuda
moral y material de los poderes del Estado
austriaco (muchas veces fué necesario obrar

contra las intenciones de sus autoridades),
y los iniciadores de la organizacion del Centro
antropologico tuvieron que apoyarse cn la
sociedad polaca y en sus propias fuerzas, sir
viéndoles de estimulo el movimiento inte

lectual e ideologico de la Polonia de entonces.
Analizando el carécter del movimiento

intelectual e ideologico contemporaneo, que
inspiro a José Maier, debe mencionarse toda
la. influencia ideologica de JUAN Smanncu,
profesor en Cracovia y Wilno, autor de la
Filaxvfiu del Expiritu bummza (1818). Segftn
Lxmusr CTATAIEBWHCZ, 1948) "fué el primer
cientifico de toda Polonia y Lituania". Juan
Sniadecki tuvo, sin duda, una influencia pode
rosa en la formacion de las ideas, no solo de

sus contemporaneos, sino de la sociedad
polaca en general, y es indudablc que la es
tructura espiritual de José Maier se formo
también baio su influencia. Con mucha vero
similitud podemos suponer que Maier fué
partidario de la filosofia positivista del siglo
dieciocho que persistio mucho tiempo en
algunos centros de Polonia (Tnnmnwxcz,
1948). Probablemente se deio sentir también

el influio de Amanés Smimzcm, profesor en
Wilno y autor de la obra LJ tzorb de la: mti
dadu orgénims (Varsovia, 1804 y Wilno, 1811),
traducida a muchas lenguas extranieras, en
la que Andrés Sniadecki apreciaba muy posi
tivamente el valor de la antropologia para la
cultura humana. A pesar de que segon W.
TATARKIWICZ (1948) "el realismo del buen
sentido es la base de las ideas de Andrés Snia

decki", el filosofo polaco sufria también la
influencia de Kant, el esclarecido filosofo

287



de Kfrnigsbcrg. Su p0sici6¤ filoséfica sc accr
caba a la de los posrcriorcs neo-kmcianos.
cs dccir, a los filésofos uaturaliscas del tipo
de Hzmxonrz. Andrés Sniadccki fué cicrta.
mcmtc un gran sabio y su obra. cjcrcié una
indiscutiblc iuflucnciz cn Miillcr, consi
dcrado como uno dc los iniciadcrcs principa
lcs dc la biologia modcrna, y ruvo mucho
tiempo antes que Lamarck y Darwin ideas
scmcjanres a las dc ésros, rcspccto a la
rclacién del hombrc con la naruraleza y

cspecialmeutc com el _mu.¤d0 animal.
Fuera de las influencias de Juan y Andrés

Sniadecki hubo otras quc dctcrminaron a

José Majer a rehusar las leccioncs de fisiologia
en alemén e iniciar las de anrrcpologia eu

lengua polaca. en la Universidad dc Cracovia.
Fué u.n hcchc de parriotismo emocional.
Por eso supongo que fuera de las influencias
de la docrrina pcsitivista sufrié el iuflujo
del sisrema mcrafisico e idealista que predo
minaba cnronces en Polonia, cuyo desarrollo

cae jusramenre enrre losai:'nos1831-1863. El
influjo del mesianismo de Micxmwicz, el
mas célebre pocra polaco, debié rambién
tcner imporrancia, ral vez mayor en este mo
menro decisivo de la vida de _]. Majer. Con
siste cn una cierra relacién interior de sus

opiniones, ya que]. Majcr inrcnraba cou sus
lecciones de anrropologia la elevacibn de la
conciencia nacional, y Mickiewicz veia en
la naci6n una fuente de elevacién moral;

en esro reside la mision del pueblo polaco, y
creia que, aun poliricamenre humillado, ele
varia espirirualmenre a la humanidad (W.
Tnnzimwicz, 1948). También se iuspir6
_]. Maier en las opiniones de Snownczi, orro
gran poera polaco, quien veia cn el mundo
una evolucién espirirual incesanrc y crcadora,
un progrcso resulranre de la lueha y del ven
cimienro de los grados inferiores. El influjo
de nuesrros vares nacionales, cierramenre

muy fuerre, ha dado rambién di.rccci6n a la

posterior orienracion cienrifica de _]. Majer
y del profesor I. Kovunmcxi, concentrado
principalmenre en el dominio de la anrro

pologia, en la invesrigacién sobre la pobla
ci6n de Polonia y en los esrudios dc carécrer
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antropologico de las unidades étnicas polacas.
La orientacién cientifica de los profesores
Maier y Kopernicki estaba inspirada en su
sentimiento patriotico.

Resumieudo nuestras argumentaciones sobre
las corrientes espirituales que influyeron en
la formaciéu del mas antiguo centro autro

pologico de Polonia, podemos afirmar que
José Maier, titular de la primera catedra de
Antropologia en Polonia, tuvo dos méviles
principales, expresién a su vez de dos corrien
tes ideolégicas de la naci6n polaca de entou
ces. Eu_ptimer lugat, el idealismo metafisico
en su forma mesianista, y luego el positivismo
del siglo dieciocho. Puede decirse que tam
bién influyo en José Maier el evolucionismo
del que estaba impregnada la escuela autro
polégica francesa, genética e ideolégicamente
unida a la escuela antropolégica cracoviana
fundada por J. Maier. Sin embargo, creo que
hablar de este influio seria prematuro, pues
en esa época no habia aparecido todavia la
obra del célebre Darwin que trata del origen
del hombre, baio cuyo influio el profesor
B1a.1~1¤.mc·ro Dirnowsxi iniciaria la creacién

del centro antropolégico de Lw6w.
La consolidation del centro antropolégico

de Cracovia no fué facil. Con el cambio de

las co¤diei0ncs` politieas de Austria y con
la caida de la acci6n germanizadora en la
Universidad de Cracovia, el profesor J. Maier
recobr6 su catedra de fisiologia humana y

las lecciones de anrropologia se suspendieron
por un tiempo. En 1876 dict6 estas lecciones
el profesor Ismono Kovuxmcxi, de gran mé
rito en la organization de la antropologia
polaca. Isidoro Kopernicki fué el primer
antropologo polaco cou preparation profe
sional que se destac6 especialmente en el es
tudio de la anatomia del hombre, habiendo

estado muchos aios antes a cargo de la ca
tedra de anatomia del hombre en la Univer

sidad de Kiew. Después de la insurrection
polaca de 1863 en la cual tomb parte, Koper
nicki debi6 emigrar del pais. Marché a Paris,
donde rrabaié baio la direccion de P. Broca
espeeialmente en antropologia, por la cual
se habria interesado mucho ya durantc su



crzbajo cicnrifico cn Kicw. En seguida fué
invirado 1 Bucarcst, cn Rumznia, para orga
nizar alli cl Instituto Anatémicc. Dcspués
dc habcr cumplido con la tarea asignada
rccibié la medal1a‘al mérit0` por su cxcc
lcutc trabajo. Kopcrnicki rcgrcsé lucgo a su
pais, y cmpczé a impartir cn Cracovia lcccio
nes dc Autropologia, en un principio como
catcdratico, lucgo como profcsor ad permmm
cn la Universidad jagcllénica. Fué u.u hombrc
dc gran visi6n y sus confcrcncias tuvicron
mucho éxito. Su mayor mérito cstuvo cn la

organizacién, conjuntamcntc con cl profcsor
J. Majcr, dc una Comisién Antropolégica
cn la Academia de Ciencias de Cracovia y la
realizacién del primer estudio antropolégico
dc Polonia.

Ins matcrialcs colcccionados y claborados
por Kopernicki y Majer fueron publicados
por la Comisién Antropolégica dc la Acade
mia de Ciencias de Cracovia. El profesor
Kopernicki comprendié la uecqsidad de orga
nizar junto a la citedra de Antropologia un
instituto de investigaciones antropolégicas
y u.n museo autropolégico, pero el Minis
teriode Instruccién de Viena nunca admitié

la peticién, no obstante que I. Kopernicki
ofreciera donar su prcciosa biblioceca y sus
ricas colecciones cicntificas al Instituto Antro

po16gic0 por él proyectado.
Después dc la muerte de Kopernicki, ocu

rrida el aio 1891, hubo una nueva interrupcién
en las lecciones de antropologia en la Uni
versidad de Cracovia. En el aio 1908 obtuvo

la cétedra de antropologia el doctor jouiu
Tnxo-Hxvucswrcz, que habia adquirido
muchos méritos por las invesrigaciones reali
zadas en el territorio ocupado por Rusia,
el que habia permanecido complerarnente
cerrado para Kopemicki, antiguo rebelde
polaco. Su interés por la antropologia se des
perto por influencia de Isidoro Kopemicki.
Tiempo después J. Talk0·H.ryncewicz trabaj6
también en la Escuela Antropolégica de Paris
fundada por Broca y vuelro a Polonia ejerci6
eomo médioo en Zwigrédka, Ukrania. Como

la milicia rusa oponia dificultades a sus inves
rigaeiones antropolégicas, el doctor Talko

Hryncewicz decidié trasladarse a Siberia,
donde ocupo un cargo de médico en Troi
ckosawsk. En Siberia el doctor Talko
Hryncewicz hizo muy importantes investi
gaciones antropologicas sobre los autoctonos
y mostro ser un organizador excelente, ocu
pando luego el cargo de director del Museo
antropo-arqueologico-etnografico en Tricko
sawsk. Pocos aios después, en 1911, obtuvo
la catedra de antropologia en Cracovia y
pudo entonccs realizar los sucnos del profesor
I. Kopernicki organizando cl Instituto y
Museo Antropologico en dicha Universidad,
con las colecciones de Kopernicki y las suyas
propias reunidas en Polonia y en Siberia.
Estas colecciones y su rica biblioteca fueron
donadas por Talko-Hryncewicz al Instituto
Antropolégico de la Universidad Jagellonica.

J. Talko-Hryncewicz siguié la orientacién
introducida en el Centro antropolégico de
Cracovia por los fundadores de la escuela
antropolégica, los profcsores J. Maier e I.
Kopernicki. Su mayor mérito fué coleccionar

y elaborar los materiales cientificos, persi
guiendo el fin de dcterminar las caracteris

ticas antropolégicas de la poblacién de las
diferentes partes de Polonia. Se ocupo tam
bién de los nuevos problemas antropolégicos
de carécter biolégico. Prueba de esto es la

recopilacién dc materiales muy importantes
para la investigacion del desarrollo de la
juventud, realizada durante muchos afnos
consecutivos sobre los Vmismos alumnos de las

escuelas de Cracovia. El profesor Talko
Hryncewicz ofrecio también a la Academia

Polaca de Ciencias un fondo importante para
subvenir las investigaciones sobre la herencia

en el hombre. Desgraciadarnente este fondo
desaparecio, robado durante la guerra por
los ocupantes extranjeros.

Podemos decir en consecuencia que hasta

ahora todos los representantes de la catedra
de antropologia se distinguieron por el amor
a la doctrina, cl patriotismo que iluminaba
su actividad cientifica y también por sacri
ficios personales en pro de las instituciones
cientificas donde trabajaron.

Después del retiro de J. Talko-Hryncewicz
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fué llzmzdc cl doctor Knxumnz S·r01.1r¤w0,

quicn, lucgo dc concluir sus cstudios cn la
Facultzd Matcmitico-Naturalista dc Var
scvia, complcté sus conocimicntos cn la Es
cucla zmcropolégica dc Paris, bajo la dircccién
dc L. Manouvricr, discipulo dc Broca. En
scguida comcnzé 1 trzbajar cn Budapest bzjo
Ia dircccién dcl distinguido zntt0p610g0 hnin

gzro A. v0N T6n6z. Vuclto 1 Vatsovia,
Kzzimicrz Stolyhwo cstuvo algunos aios
como asistcntc dc la cétcdta univcrsitztia dc
anatomiz y dictaba lcccioucs dc antropologia.
y anatomia cn lz Sociedad dc,l0s Cursos Cicn
tificos; lucgo actué como maestro de confe
rencias eu la Universidad del Estado y tam
bién como profesor de la Universidad Libre
de Polonia, en Varsovia. En 1905 organizo
el mis antiguo Instituto de Antropologia
de Polonia junto al Museo de Industria y
Agricultura, en Varsovia. Dicho Instituto,
transferido a la Sociedad Cientifica Varso

viana, se desarrollé intensamente bajo la
direccion de K. Stolybwo y poco tiempo

después fué transformado en Instituto de
Ciencias Kntropolégicas.

K. Srourwno, nombrado en 1933 catedri

tico y director del Instituto Antropolégico
dc la Universidad de Cracovia, procur6 dar
mayor amplitud a los estudios cientificos
del Instituto y ampliar los horizontes cien
tificos mediante el estudio de nuevas cues

tiones antropologicas de caracter biolbgico.
Hasta hoy todos los profesores de antro

pologia de la Universidad Jagellonica, J.
Mqzn, I. Kovznmcn, Tauto-Hnvwczwicz

y K. Sronmwo han estado estrechamente
vinculados a los intereses cientificos de la es

cuela de Broca, el creador de la antropologia
moderna. La corriente evolucionista de esa

escuela fué activada de modo especial en el
Instituto Cracoviense de Antropologia du
rante la direccion de K. Stolyhwo, como con
secuencia de sus intereses personales por la
anatomia y zoologia compnrada. Sus prin
cipales temas de investigacion consisten en
el origen del hombre y su afinidad con el

rnundo animal, el problema de las prehistb
ncas razss humanas, la cuestibn de la je

rarquia y clasificacion de los rasgos de taza
y constitucion desde el punto de vista genético,
cl problema de la herencia de diferentes catac
teres antropologicos, el de la migration
de las razas humanas, etc. K. Stolyhwo com

prendio también la importancia para la antro
pologia de las investigaciones concernientes
a la estructura racial dc las diferentes pobla
ciones y fué iniciador, y durante algunos aiios
director bwmri: mum, de las investigaciones
relativas 2. la morfologja cle los Polacos con
tinuadas bajo la direccion del profesor JUAN
M1mt.A1s¤ y el doctor Casmm Wiazowsm.
En Cracovia organizo y realizo con ayucla
de sus colaboradores del Instituto Antropo
logico de la Universidad Jagellonica un rele
vamiento antropologico muy detallado del
Alta Silesia, apoyado por la Academia Polaca
de. Ciencias de Cracovia. Esos estudios sum.i·

nisttaron ricos matetiales antropologicos
que revelaron no solo las caracteristicas de
la estructura racial de Silesia, sino que tam
bién sitven de base para la tipologia antro
pologica actualmente en curso de realizacion
en el Instituto Antropologico cle la Univer
sidad Cracoviense, por el método de secciones
correlativas preconizado pot Kaznmutz y
Eucnma Srommwo.

La prospera posicion de la catedra y del
Instituto Antropologico de la Universidad
cle Cracovia fué intertumpida en el aiio 1939
a causa de la sobita guerra. con Alemania.
En consecuencia, el profesor Stolyhwo con
otros 170 profesores y asistentes de la Uni
versidad Jagellonica fué internado en el campo
cle concentracion en Sachsenhausen, cerca de

Berlin. El profesor K. Stolyhwo fué libetado
finalmente el 24 de abril de 1940, gracias a
los esfuerzos de los profesores Fnro Fus
szrro de Bolonia y Mamas: Conua de Oporto
y algunos sabios alemanes como el doctor
Anvt, el Prof. Gnossv y el Prof. Euozw
Fncmu. Vuelto a Cracovia K. Stolyhwo
se dedico a trabajar como hortelano, por no
habet posibilidad cle reanudar la investi
gacion cientifica. Después de la liberacion
de Polonia el Prof. K. Stolyhwo, reintegrado
por el Ministerio de Instruction Poblica en



cl aio 1945 1 su pucsto anterior, inici6 sin
pérdida dc tiempo la organizacién dc lz ci
tcdtz y dcl Instituto dc Antropologia de la
Universidad dc Cracovia, problcrna bastantc
dificil, ya que la bibliotcca habia qucdado
rcducida a la mitad, y dc la prcciosa colcccién
dcl Prof. j. Talko-Hrynccwicz sc salvaron
apcnas algunos libros. Las colcccioncs det
Museo Antropolégico habian sufrido con
siderablemente a causa del ttaslado al nuevo
iocal del "Institut fur Deutsche Ostarbeit"

De los ricos instrumentos han quedado pocos
fragmentos mohosos que se enconttzton en
un rincén del garage de la Universidad. Tam
bién los muebles del Instituto faltaban; des
aparecieton muchos atmarios de la biblioteca

y del museo, también escritorios, mesas, etc.
A pesar de las enormes dificultades, falta

dc calefaccién, alumbi-ado, y vidrios de mu
chas ventanas, el Instituto de Antropologia
de la Universidad Jagellénica fué restablecido
en marzo de 1945. Debe destacarse el gran
mérito de la agregada doctora Euonma
Sronmwo, del profesor adjunto Bnomsmo
jasrcxr y del asistente doctor Pano Sixou;
salvados de la guerra volvieron inmediata
mente a sus pucstos en el Instituto de Antro—
pologia.

Actualmente en el Instituto se trabaja acti
vamente y el indicio de esto son los 75 tra

bajos cientificos realizados dentro dc los pocos
aEos posteriorcs a la guerra. El instituto An
tropologico volvi6 después a su antiguo
local y ademés adquirio otro nuevo para
organiza: el Museo A.ntropol6gico. De este
modo pudo estableccrse en el local principal
del Instituto, donde antes cstuvieron las

colecciones antropolégicas, una sala de lec
tura y una sala de ejercitaciones y de trabajo
para esrudiantes y diplomados.

En el perlodo posterior a la guerra la antro
pologia se desarrolla muy intensamcnte.
Antes de la guerra existian solamente dos
catedras de antropologia en las universidades
polacas del Estado: en Cracovia y en Lwow,
pues en las demis s6lo se daban lecciones y
cursos ocasionales. Acrualmente el nftmero

de universidadcs en Polonia es mayor, y por

un decreto del Ministerio de Instruccién
las lecciones de antropologia son obligatorias
para los estudiantes de las facultades Mate
matico-Naturalistas de todas las univcrsi
dades polacas. Fueron creadas nuevas cate.
dras en Varsovia, Poznan, Lodz, Wroclaw
y Lublin. En las dos universidades de esta
ultima ciudad, la del Estado y la catolica,
se imparten lecciones de antropologia. De
este modo se vié enormemente aumentado
el nfunero de los centros de trabajo en este
dominio de la ciencia, hecho que abre largas
perspectivas para un desarrollo fecundo de
la antropologia polaca.

En cr6nicas sucesivas presentaré el génesis
y el desarrollo histérico de los demas centros
antropologicos de Polonia.

Kazmmnz Srounwo
Jn In Uninrrilad ]ayllinir¤, Cmmis

SUECIA

LA ANTROPOLOGIA MORFOLOGICA EN

EL PERIODO 1939-50

Pesc a su historia bastante honorifica

piénsese en A. J. Rzrztus, el cual intro
dujera en 1842 el Indice cefalico— la antro
pologia sueca trabaja aun en condiciones
modestas, por no decir precarias.

Desde 1921 tenemos en Uppsala, entre tanto,
un "Staatliches Institud fiir Rassenbiologie"
Después que el entusiasta antropélogo Hu
mm Lm·m¤snc·, primer director,_se jubilara
en 1932, el Instituto dej6 dc ocuparse casi
totalmente de la Antropologia raciolégica.
El nuevo director, Gumnn Dmusno, tiene

un mayor interés sobre todo por las tegiones
limitrofes con la estadistica social y la poli
tica. Casi la tinica publicacién del Instituto
en estos ultimos aiios, desde 1937, es la se

gunda parte de la obra de gran envergadura
sobre los lapones suecos, Tb: Roc: Biology
of tb: Swrdirb Lopp: port. II Anthropological
Survey by G. Dauunc and S. WArrr.mm,
1941 (la primera `partc, 1932. se ocupaba
principalmente del aspecto demogrifico).
Esta segtmda parte presenta los datos anrro
polégicos mas importantes de 1.3m lapones
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adultos (la totalidad dc los laponcs dc Succia.
son sclamcutc u¤0s 7 a 8.000). La mzyoria.
del material ya hzbia sido recogidn y elabo
rada en parte cn tiempos de Lundberg, sin
que éste fuese uombrado en la portada de esta
scguuda parte. Es mi 0pi¤i6¤ que de esas
investigaciones podrian haberseasacado ma
yorcs resultados. Finalmente yace casi iuédita
en el Instituto la totalidad del gran material

sobre los lapones recientes. Las exposicioncs
teoricas dc Dmusno, sobre la cnsambladura

tipolégiea de un grupo lapén y otro sueco,
constituyen la parte mas llamativa de la
obra. DAm.nm1c ha publicado, también, no
oficialmente, algunos trabajos te6rico-gené
tico-estadisticos, destacandose entre ellos
Matbmatixrbe Erblicbkzitxanalyxc vm Papu

larimm (1943, suplemento 14B a la "Acta
Médica Skandinavica") y adernas antes y
durante la ultima guerra, varios opiisculos
politico-racialcs.

En la Universidad de Lund (Suecia) esta
creandose actualmente un nuevo Instituto

dc genética humana, como rama del Instituto
de Gcnética de esa ciudad, mundialmentc

famoso (fundado por el couocido boténico
y ginecologo Dr. H. Nussou Eau, fallecido
en 1949). El director de esa nueva Seccién

de Genética Humana, Dr. _]. A. Booz, ya ha
ganado muchos colaboradores para la misma,
aun cuando hasta ahora se han tratado casi

exclusivamente problemas purarnente médico
genéticos. La investigacién médico-genética
del mismo Boéx, adn no concluida, relativa

a una region de endogamia en Suecia septen
trional, es de suma importancia. Todo el
Instituto de Genética pertenecc a la Facultad
de Matematicas y Ciencias Naturales de la
Universidad.

Durante mucho tiempo se han ocupado
de nuestra Ciencia en la Facultad de Medicina

de Lund. Actuaba alli el conocido anatomista

y antropologo C. N. Fiinrr, que durante
1888-1919 fué titular de Anatomia, y sigui6
trabajando activamente hasta su muerte, acae
cida en 1935. Se ha publicado hace diez aiios
una obra postuma de este sabio; refiérese la
misma a su elaboration del material osteolo
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gico obtenido de las excavaciones efectuadas
por T. Anmzs en el Noreste de Persia. First
cree encontrar en el mismo también algunos

craneos nordicos, cspecialmente en los estratos

persas mas antiguos: The Jkeletal material in_
Shah Tepe in Iran, "The Fino-Swedish Expedi
tion", publication 9, 1940. Un sucesot de
Fiirst, Gaston BAc¤MAN (1933-1948), ha tra

tado en el ultimo tiempo en especial las cues
tiones del crecimiento oritogénico de la talla
(obra principal de 1934) desde el punto de
vista matematico-estadistico en general y
cuestiones conexas y semejantes. Su sucesot
C. H. Hjomsjo y sus colaboradores se han
ocupado del material craneologico de Sehoner
y ademas del que fuera encontrado por inves
tigadores suecos en el extranjero; entre otros,
material prehistorico de Chipre (publicado
en "Aersber, Hum. Vetensk. Samf. E. Lund",

1946•47, en iuglés), en Asia Central, etc.
En su tiempo FURST fué llamado a cola

borar en su caractct de cspccialista por las
autoridades arqucologicas del Reino, cargo
que luego paso a su alumno Dr. E. Dorn.
Este se ha ocupado meritoriamcnte del ma
terial osteologico prehistorico de Gocia en
tres publicacioncs (la mayor se encuentra en
"Das Grabfeld von Visterbjirs", 1943). B.
Iuonuuacx, actual profcsor de Anatomia
en Gotemburgo, se ocupo de la osteologia de
las extremidades en material provenientc del
medioevo de la misma isla (publicado en-B.
Tuoxnmau: Armour from the Battle of Virby
1361", 1939). INom..M.Ac1c abordo asimismo la

cucstion dc la asimetria osteologica en su

tesis dc 1944 en Uppsala. La academia de
antigiiedades sueca ha creado ahora su propio
Instituto de Osteologia (en el Museo de Es
tado de Antigiiedades Prehistoricas de Suecia,
en Estocolmo); su director cs actualmentc

el Dr. C. Y. G¤]v.u..L, quien ha comenzado
ahora a describir y conservar mas de 4.000

cajones (1) de material osteologico prehis
torico, en su mayorla inédito, en que él pri
meramente quiere ocuparse del material de
Gocia que se ha acumulado en los filtimos

afxos. Gsjvau. ha escrito sobre la cronologia
de esqueletos prchistoricos y cn especial sobre



hallazgos dc dicmcs; para. la dctcrminzciéu
cronolégica dc cstos dlrimos uriliz6 un mé

t0d0 cspccial crcado por un 0d0nt6l0g0 succo,
G. Gusnnsou (un rcsumcn cn alcmén sc

cncucmra cn "Handlinga.r, Kungk. Vit:.
Hist. A11:. Ak." 1948, 60:2). E1 general
Gejvall dcspliega una cxtraordinaria acti
vidad.

Ya que hemos tocado el tema de las cues

tioues odoutclégicas, podemos referir tam
biéu que dos especialistas succosz C. MALL
Qmsr y T. Saunnznc han invcstigado los
dientes y también lcs créneos de tres cemen

terios de monasterios antiguos (publicados
en "Odontolog. Tidskr.", 1939) y que el
Dr. Aiuu B_y6nx en publicaciones aun mas
importantes ha abordado las cuestiones del
prognatismo, entre otras cosas, con ayuda del
Réntgenograuna en el viviente The Face in

Profile, Diss. Uppsala, 1947, y la monografia
en "Acta Odont. Skandinavica", 1950, cn

inglés). Su material sobre 10s negros de Africa
del Sur (s. u.) ann no ha sido publicado.

T. Sjécnau, profescr de Psiquiatria en la
escuela superior de Medicina de Est0c01m0
y president: de la International Federation
of Eugenic Organisations, ha escrito varios
trabajos sobre psiquiatria genética. Continua
actualmente en mayor escala sus grandcs in
vestigaciones sobre familias en el campo
(costa occidental sueca).

Todos estos trabajos hasta aqui referidos,
son, con excepcién de los de Dahlberg y
Gejvall, realizados mayormente por Ounidm
de nuestra ciencia. La Antropologia morfo
logica en si se encuentra aun en Suecia bas
tante desamparada. Sélo en 1947 encontro
en el autor de esta nota un representante
propio en la Universidad, pese a que todavia
no existen ni titular ni Instituto de Antro

pologia.
El autor se ha ocupado, desde 1931, prefe

rentemente de la antropologia regional sueca,
mediante la investigacion de varias pobla
ciones rurales. Tal es la tesis profusamente
ilusuada (1945) Dale-Allmegnu mrrapalegi,
(hay resumen aleman e inglés), en la cual
se ocupa de sus propias investigaciones y

mediciones de casi 11.®O adultos de la afa
mada region sueca de Dalekarlien y las com
para con 4.000 pobladores de las provincias
vecinas, las cuales también habian sido inves
tigadas por él. Encuentra en Darlekarlein,
entre otras cosas, restos importantes de Cro
magnidos primitivos, los cuales se asemejan
mucho a los de las islas Canarias; por otra
parte cncuentra grandes variaciones locales

originadas por mezclas de antigua data y la
posterior formacion de pequenos grupos
aislados.

En su caracter de profesor universitario
ha escrito algunos de los primeros manuales
suecos para principiantes: asi se origino el
manual ]0rden.r minnixkarater arb falkrtummar
i dem: emagrafi/44 orb geagrafirka Jammvnbung"
(1943-44), que por lo visto contiene también
algo dc etnografia. A éste se agrega cl com
pendio muy ilustrado Nutidem rruirxrxitfwrarer

(1943). ,Las condiciones antropologicas de
los paises septentrionales de Europa fueron
tratados en su librito Norden: rurgrper (1940)
y el mismo amplizdo y escrito con mayor

.severidad cientifica, ilustrado con numerosas

mapas en Rater atb Folkrtackar i Bnlra-Skandia
(1946), incluyéndose en este filtimo la region
del Baltico Oriental. Ulteriormente dio a

conocer breves monografias, tratando entre
otras cosas los siguientes temas: el aumento
de la talla en Europa septentrional (publicado
en "Z. f. Rassenkunde", 1939 y 1940), sobre
los Cromagnidos primitivos de Escandinavia
y su parentesco con los antiguos Canarios
(publicado en "Ethnos", 1946, en inglés)
sobre mestizos gitanos en Suecia (publicado
en "Z. f. Rassenkunde", 1935 y cn "Folk
und Rasse", 1938) sobre la distribucion

de los aleles sanguineos en la tierra (publicado
en "Evolution", 1948, en inglés, con numero

sos mapas) y muchas otras monografias, en
su mayoria escritas en idioma sueco. Ademas
se hallan en prensa tres pequenas reseiias
ctaneologicas (en italiano), eu "Arch. per
l'A.ntrop. e la Etuol.". Durante el ultimo
verano ha comenzado investigaciones mis

amplias, aun no finalizadas, en la costa occi
dental sueca.

293



Fucra dc las mcnciouadas durautc los afxos
1937-50 no sc ha publiczdo cu Suecia ninguna
obrz general de antropologia. Aqui no romo
nom de zlgunos cscritos de G. DAm.nmaG.
por su indolc sernipolirica; solarncurc una
obra del ctnégrafo danés K. Blunt-Smxrnz
Vi Mimzixkpr ha sido traducida al succo cn

1944. En cambio, no pucdo dejzr dc citar
zlgunos rrabajos que resulran de Lutcrés para
el anrropélogo, sobre la cmografia dc Suecia,
primeramemc la sincesis, escrira en inglés,
del gran finougrisra B. C0LL1m>¤n: The Lappx
(New York, 1949), lucgo los siguicntcs tra
bajos cscrircs cn succos una pcqueia 0bra
sobrc la cmografia regional de nuesrro pais,
zrazada por u.na pluma muy capaz, S. En1x0N:
5`vmrka kulturgrimer arb kulturprovimcr (1945);
dos trabajos importantcs de A. CAMPBELL
sobre la culrura del hacha ucolirica en forma

de cauoa (1945 y 1950, la élcima edicién com
riene un cxtenso rcsumen en inglés) y sobre
el comacro cultural entre suecos y lapones

en Laponia (1948) (con una pequeia sintesis
inglcsa); orro sobre los lapones succos por
E. Mauna (1947) y el de A. E1·zLm1 sobre
los mesrizos giranos de Succia (cn Diss. Esto
colmo, 1944). Dos trabajos imporranrcs apa
rccerén eu breve, uno de G. Bmw sobre las

anriguas formas dc los skies (en inglés) y el
otro de A. Omzsuno, sobre la cultura del

hacha neolirica en forma de canoa (en alcmin).

Dificilmenre habrian podido realizarse ini
ciarivas anrropolégicas fuera de Suecia en el
lapso de esos aiios; tienen la culpa la guerra
y la débil posicién de la Anrropologia en la
Universidad sueca. Dadas nuestras escasas

fuerzas, tenemos, por cierto, otras cosas que
haeer mas urgencemenre. Enrreranro, a raiz
de su invesrigacién sobre el prognatismo, A.
Bjénx estuvo en el Africa del Sud. B. DA1~nnLs

sou, que parricipara en la expedicién Konziki,
ha medido en el Peré y el Ecuador un par de
cientos de jivaros (sera publicado en breve
por el Am. Mus. of Nat. His:.) y se ocupa
ahora de invesrigacioncs sociolbgicas en las
islas Paumotu.

B. Luwnuoua, zoélogo y también antro
pblogo, al cual debemos desde 1947 una tesis
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muy interesante sobre el caballo doméstico,
sc ha ocupado también de cuestiones antro
pologicas durante su permanencia de varios
aiios en el Africa del Sud. En esa forma él

ha estudiado los hallazgos sudafricanos de

prehominidos y recientemente se ha dirigido,
acompaiiando al conocido etnélogo P. Gu
sinde, al desierto de Kalahari en busca de los

'1S1ltim0s’ bosquimanos. Sea también aqui
anunciada la muerte del explorador e inves
tigaclor sueco W. Kaudem, que tuvo lugar
en 1942, el cual fuera ante todo zoologo y
etnélogo (estuvo en Madagascar e Indonesia)
pero que también efectuara investigaciones
antropolégicas (publicadas ZDICS de 1939).

Pueumciowas, Socrnnanrs, mc. — Las

posibilidades para la publicacion de sus resul
tados son tarnbién limitadas para los antro
pélogos suecos. La. famosa y antigua Sociedad
sueca para la Antropologia y Geografia
(Estocolmo) fundada en 1873-77, es ahora

casi solamente anttopolégica de nombre.
De sus dos publicaciones periédicas la mayor
y mas cientifica es "Geografiska Annalet"
publicada en los idiomas universales, la cual
nunca contiene monogtafias de indole antro
polégica, mientras que "Ymer", que es la
mas antigua, escrita en sueco, se dedica a la
difusién de conocimientos cientificos popu
lares, por lo cual ahora raras veces contiene
monografias sobre cuestiones de antropologia,
pero suele publicat frecuentemente resefnas
de bibliografia antropologica (pertenecen
en su mayoria, en los ultimos aiios, al autor
de esta nota).

La modesta Sociedad de_ Antropolcgia fun
dada pot el autor, es realmente la {mica en
su caracter, au.n cuando todavia carece de

voz ptopia.

Consecuencia de todo esto es que nosotros,
los pocos antropologos suecos*, debernos pu

* Me permito observer al muy active y eetimado
Colega Prof. B. Lundman. al que agradenco since
ramente su euidadosa e intereeante relacion sobre
la aetividad de los mpecialistae suecos. que al
califiear de 'no e.ntropol6gic0' el organo de Esto
colmo que con el tltulo "Ethnos" se dedica a la
etnografia, comete una impropiedad que ee poeo
eoherente con las ideas de RUNA, y eumamente
dahina en el actual `momento cientlfico, que se
caracterina por la exigencia de una claridad epis



blicar nucstros trabajos cn cl cxzrzujcro 0 cn
érganos succos no zntropolégicos, como pm
ejemplo cn "E:hn0s", rcvista dc emografia
dc Eszocolmo (tal como 10 hacc cl autor);
cn publicacioncs dc la. Universidad y cn las
comunicacioucs dc las Socicdadcs Cicntificas

Succas (csto éltimo cou cspccial rcfcrcnciz
al Colcgio dc Bzckmah, cn Lund). Todo 10
antcdicho rrzbz cnormcmcmc cl dcsarrollo

dc la. Antropologia. cu nucstro pzis, dismi
uuycudo asi cl cntusiasmo y la. dcdicacién
al crabajo dc sus cscasos zdcpros. No obstantc,
nucsrro pzis poscc, al igual que los dcmés
pziscs uérdicos, un material de i¤vestiga.ci6¤
énico (cl cual sc ha conscrvado hasta nues

tros dias a pcsar de las guerras y de los des

temolégics més piuificada que la. de preguerrs.
‘Antropol6gic0' es todo lo que diroctamentc state
al conocimiento del Hombre como orgsnismo vi
viente y como creador de cultures, y seria opor
tuno quo en muchos circulos cientificos europeos.
que on ate asunto se gobiernan con montslidad
anticuads, empezara. n. atenuarse la. srtificiosa.
oontienda. entre ‘na.turali.sfas' y ‘psic6logos', ‘eu1
tur6logos' e ‘hist»oricistm' (xtos ultimos particu
larmenbe pertinaces en Italia.) para. reconstruir
la msgrxifics u.¤id¤.d `de la Ciencia del Hombre,
nacida dumnte el luminoso Renacimnento con el
nombre de Antropologia, 0 vera ragionamento della
natura humana, Capella, 1533. y preiada. de
1a.sa.via. del Hurnanismo. (E1. Dmmcron).

plazamientos de pueblos) y ademis posee
desde hace mucho tiempo una correcta regis
tracion demogrzifica.

_]. Burn. Luumnu
Priur-Daamr an In Univswilal J1 Uppulu

PARAGUAY

MAX SCHMIDT

El dia 26 de Octubre ultimo, dcspués de
una larga enfermedad que lo atormentaba
no s6l0 con dolores fisicos si_no con sufri

mientos morales causados por el riguroso
aislamiento 2 que I0 obligaba, terminé Max
Schmidt su laboriosa vida de explorador y
etnégrafo, cn la ciudad de Asuncién del
Paraguay.

El dia. siguientc por la tarde un reduci
do cortejo de amigos, profesorcs y alurnnos
acompaié hacia el entierro, al que fuera
uno de los mas grandes cspccialistas de los
problemas americanos y autor de obras en
tre las mas famosas que eu este siglo se

,Publicaran sobre americanistica.
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