
NOTICIERO

ESTADOS UNIDOS

EL CONGRESO DE NUEVA YORK

E1 XXIX Congrcsc Internacional de Ame
ricaniszas ha cclcbrado sus rcunicncs cn la

ciudad dc New York, U. S. A., dcl 5 al 12

dc scpticmbrc dc 1949, principalmcntc cn lcs
cdificics del American Museum of Natural

Hisrory.

Precediendo a esta sesién principal, y con
vistas a ella, el Viking Fund Seminar 0n
Middle American Ethnology and Social
Anthropology se rcuni6 cn las salas del
Viking Fund, 14 East 71 Srrect, del 28 dc
agosto al 3 de scptiembrc. Fué ésta una pe
queia conferencia de 35 expertos presidida
por el profesor Sor. TA: de la Universidad
de Chicago. Ocho de los participantcs eran
latino-americanos, el resto de los Estados

Unidos. No se lcyeron discrtacioncs; ésras
fueron prcscntadas anticipadamente por los
contribuyentcs, impresas en multigafo. Sus
temas se discutieron sin ceremonia, después
de lo cual los aurores se dedicaron a corrcgir
y ampliar sus trabajos para la publicacién
y para presentar al Congreso la respectiva
informacibn. Naturalmente, no hay que pen
sar en un analisis de estas presentaciones,
debido a la necesidad de ser breve, y s6lo
diremos que articulos y memorias fueron
ventilados en el siguiente orden de materias
y respectivos relatoresz Sor. Tax: "Tecn0

logia y economia"; juno nn LA Fumunz
"Relacio¤cs étnicas e Intcrcomunales"; CA
uxn Gurrnu Homu: "Organizacién
social"; Cunnm Wnnouz "Supernaturalis·
mo"; Fnmmno Ciuna Bnucuauoz "Or
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ganizacion politico · religiosa"; Buujmiu
PAUL! "Ciclo vital; Rituales extraordina

rios"; jomc P. GILLINZ "Ethos; Cultura y
Personalidad". Por filtimo, los trabajos fue
ron resumidos con relacién a los cambios

culturales ocurridos en Meso-América en los

ultimos cuatrocientos aiios: primero, eu pe
riodos de cultura, cambios sociales y la pro
cedencia historica de los elementos que forman

parte de las civilizacioncs; luego, en areas y
tipos culturales.

El Congreso se reunié justo dos dia; mas
tarde, reuniendo simultaneamente a antro

pologos participantes y visitadorcs de la
América del Sud y del Norte y de Europa,
con un pequeio numero de visitantu asiaticos.

En un Congreso tan numeroso, natural
mente hubo de haber sesiones que funciona
ran concurrentemente. En algunas de ellas
los articulos leidos sc expusieron a la discu
sion general; en otras, la discusiou se limité
a expertos escogiclos. Continua la Lista de
las scsiones, junto con la nomina de los to
picos tratados en las respectivas jornadas.

Septiembre.5: El bembrc primitive cn América,
Art: tlc la: Américax, Etnelegia Mcreamcricana.

Septiembre 6: Ertudiet comparative: rn il
Perri, Lingiittica, Etnelegia nertcamericana,
Seccion A; Relacienu mtr: Mere-América _y

le: Analu, Antrepelegia Fitica, Secciéu A;
Pzrrenalidad, culture y recicdacl.

Septiembre 7: América Attica: erigen _y pa
rmtuce de le: uquimalu, Rclacieuu mtr: Amé
rica _y cl Aria Oriental, Arpcctet Ji la Amirica
Celmial; Seccion en el Brooklyn Museum:
Mirica y darqa Ja la: Amiricar, Dnfile Je
meds: ind/gona; fmmius.



Scpicmbrc 8: Pohlaiin indiyua en América,
Emologin Narnmericnu, Scccién B; Arque
lagia Muvanericoou, Scccién A; Emaloy'4
Mnoamcricma, Sccci6n B; Astropolagia Fisim,
Scccién B; Enudia: Afraauuricunar, Colmdario
y Cronalagiu Mcxaarnericanm Arquealogiv Sud
omericmu, Sccciéu A; India.: actualy, Cultura:
nixta: _y criallax, Arquealogia Nortcwruricana,
Scccién A.

Scpticmbrc 10: Culrura _y cambias culturalu,
Emvlogia .S`u@ericana, Arquaalogia Muo
amvricana, Scccién B; Arquealagia Sudameri
cana, Scccjén B; Arquealagia Narreamericana,
Scccién B.

La rcscfna y valuzciéu dc czda uuo dc 10s

arciculds dcbc cspcrzr, uzruralmcntc, quc
scan publiczdos. Algunas dc las prcsc11zzci0·
ncs, sin embargo, supcraba. cl rciuo dc la
cicncia. (zunquc sin zparrarsc dc ella) y cu
traba cn cl del arte. The Denver Arr Museum

(Colorado, U. S. A.) se unié al Brooklyn
Museum @ew York) para realizar un "des
file de modas", el cual presenr6 por medic de
modelos vivienres uu magnifico muesrrario
de indumentarias indias femeninas, de nume

rosas tribus de los Esrados Unidos. El gran
audirorio esraba represenrado no s6l0 por
anrropélogos, sino rambién por dibujanres.
De los films en colores presenrados en varias
ocasiones, el del Dr. Leechman, del Canadian

Nacional Museum, fué nma adapracién parti
cularmenre bella del folklore aborigen a las
zécnicas del cine dramarico. Se traraba de una

narracion del area de la costa noroesre del

Pacifico; los acrores usaban las indumenrarias

y las méscaras de madera que represenran los
seres que personificaban; nm sencillo mitariva
del mismo relaro acompaiaba la represen
racion.

El humor inrelecrual y los concepros to
mados en consideracion por el Congreso,
llamaron la arencién por la evidenre buena
volnmrad desplegada para pensar en una es
cala mundial, esro es, la bueua volunrad para
rrarar con respero el rema de las difusiones
inrerconrinenrales. Por supuesro, no hay nada
nuevo en la conjerura de las difusiones imer

continentalesg las posibilidades entre ciertas
areas de Sud y Norteamérica continuaran,
naturalmente, siendo exploradas hasta que
perclure la esperanza de su fecundidad. Por
otra parte, no es neccsario insistir en la rica

experiencia —— tanto para los participantes,
como para el auditorio — de un symposium
al cual han concurrido conjuntamente ame
ricanos latinos y anglo-sajones. Es de esperar
igualmcnte que, de cualquier modo, el con
greso producira por lo menos algunos ensayos
sobre los posibles fenomenos de difusion desde
el Viejo hacia el Nuevo Mundo por la ruta
Asiatica o quiza trans-pacifica; no obstante,
el hecho que esta serie de posibilidadcs reci
biera una atencion tan acuciosa y espontanea,
parece comprobar el progreso conceptual
cumplido durante los niltimos aiios. E1 Ame
rican Museum anuncio una exhibicion de

indicios para afirmar posibles contribuciones
culturales de las civilizaciones chinas y de
la India Oriental a las culturas de América,
a través del Pacifico; ella no fué abierta solo

para los miembros del Congrcso, sino para
el poblico en general. Sus revelaciones fueron
apoyadas por los articulos de Robert Heine
Geldern y Gordon Ekholm. El articulo fir

mado por el botanico George Carter ofrecio
cierta novedad y asombrosas posibilidades
en el sentido cle la difusion, incluso de las

plantas agricolas fundamentales de América.
Dos hechos principales sorprendieron in

evitablemcnte al norteamericano, ademzis del
hecho mismo de una reunion tan numerosa

y variada de estudiosos, los cuales habian
traido cada uno su propia carga intelectual
para atacar despiadadamente a la incognita
del hombre aborigen americano. E1 primer
hecho fué la gala de erudicion aqui concen
trada por las naciones latino-amerieanas.
Estas trajeron a nuestra tierra del Norte sus
particulates puntos de vista y métodos de
araque contra los problemas, especialmente
los que engloban la etnologia, a los cuales
su constante permanencia in rin: dan una par
timlar frescura y maduro conocimiento, que
las ocasionales expediciones de Norteamérica
a su territorio (no importa lo provcchoso y
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fcliz que hayzn rcsultado) no pucdc cspcrar
comscguir cn brcvcs pcriodos dc actividad.
Por ocm parcc, algunos dc nosocros por 10
mcncs mos hubiérzmos alegrado si, como
rctribucién a nucstros propios ricsgos cu las
rcgioncs del Sud, hubicsc habido algnin estu
dioso latino-zmcricauo dc problemas quc
incluycn :a.q1bié¤ a los aborigcucs dc Nortqp
américa.

El scguudo hccho fué la. asombrosz vita
lidad dc Europa., qu: rcuacc 2 guisa. dcl avc
Fénix, parcicularmcutc dc 10s vicncscs. Quc
inmcdiatarncntc dcspués- dc la. ccsacién dc
las hostilidzdcs armadas, la crudiciéu dc

Europa ruvicsc rcsulcados can posizivqs como
para prcscucar infcrmcs origiualcs sobre pro
blemas quc rcbasau sus propios limircs, no
$610 cs zlcnczdor, sino involucra un fcnémcuo

quc dcbc llamar la arcncién dc cualquicra.
quc cstudic la. vida. dc las civilizacioncs.

En conccpto ccuménico, cl csfucrzo coopc
rarivo sobre 10s problemzs amcricauos sos
tcuido por zmcricanos a¤g1o·saj0ucs y latiuos
y la. vitalidad dc una Europa quc tau répida
mcntc sc incorpors. al rrabajo, scréu amplia
mcurc cvidcnciados cuando, préximzmcncc,
los articulos prcscmados al cougrcso hayzn
aparccidc cn cl volumcu dc Actas.

EAM. W. Coum

P E R U

LAS CIENCIAS DEL HOMBRE EN EL

PERU

Durant: los fxlrimos aiios las Cicncias dcl
Hombre, antes orieuradas en el Peré de modo

casi exclusivo hacia las investigacioucs ar
queolégicas, ham comado nuevos rumbos,
dando un lugar important: a los cstudios de
etnologia y antropologia social.

Al lado de la cscuela de Tello y dc sus dis
cipulos, una nueva escuela orientada. por el
Dr. Luis E. Vncincun se ha constiruido cn

el Instituto de Etnologia de la Facultad de
Letras de la Universidad [Nacional Mayor
de San Marcos y en el Museo de la Cultura,
preocupada por los problemas etnolégicos e
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indigenistas. Ademas de estos principales
centros, pequeios grupos de investigadores
prosiguen sus estudios en divetsos seetores
de las Ciencias del Hombre; en el Cuzco, cn

Arequipa y cn Trujillo. Seria incompleta esta
reseiia sin indicar las Misiones extranjeras·

que en diversas rcgiones del pais han realizado
viajes de estudio o campaias de excursiones
arqueolégicas.

La Arqueologia peruana ha sufrido una
pérdida muy sensible con la desaparicion
del Dr. _]u1.1o C. Tnuo, cuya recia persona
lidad dominaba todas las investigaciones de
esta rama. Después de concluir la instalacion
del Museo Arqueologico de La Magdalena,
estuvo empefiado en la reconstruccién del
Templo de las Virgencs del Sol de Pacha
camac y cn las investigaciones en Ancon.
Es de esperar que los importantes manus
critos dejados por el Dr. Tello sean en breve
publicados, con el fin de dar a conocer toda
la obra cientifica realizada por este sabio
arqueologo. La Dra. Rumen Czumxou CA
cnor, discipula de Tello y actual Directora
del Museo de Arqueologia, con el Dr. To
mmo Mnjis esta prosiguiendo las investiga

I ciones de Ancon, habiendo reunldo coleccio

nes muy importantes y valiosos datos es
tratigréficos que permitiran determinar con
mayor exactitud la edad de esta cultura.

Ademzis de estas investigaciones realizadas
por cl Museo de Lima, la Universidad del
Cuzco edita la "Revista del Instituto y Museo
Arqueologico", en lla cual se han publicado,
entre otros, diversos estudios de Luis A.

Pzumo sobre los grandes Monoliros de Say
huiti y las ruinas de jachuy Ccoscco (1945),
Ollantaitampu, el santuario de Huiracocha
(1946), y otros.

En Arequipa, el Canonigo Lnommis Bun
Mnjo acaba de publicat (1949) un libro en
parte historico, en parte arqueologico, sobre
la que llama Cultura Pukina, en el cual for

mula observacioncs personales interesantes
sobre la arqueologia arcquipeiizu, rnas — in
fortunadamente — cae en el error de fun

darse en lss teorias bien conocidas de A.

Posnansky.



En la Hacienda. Chiclin (Trujillo) el Sr. RA
mm. Lnco H.¤nn.s siguc rcunicndo cu su
musco particular una riquisimz c0lccci6¤
zrqucolégica dc la rcgi6¤.

N0 pucdc ccrrarsc csrc pirrafo sobre la
arqucologia pcruzua de los élcimos afios,
sin mcncionar trcs obrzs fundamenralcs pu
bliczdas cn Norrcaméricaz The Inu concept
of Swenignty and the Spanixb adminirrmtiau
in Peru, por Cniannns Gmsou (University of
Tcxzs Press, 1948), A reappmiml or Peruvian
archeology dc Wsmaznn C. Bm~mm··r (1948);
y, Last cigy of the Incuc, dc Hmm: Brucum
(1949).

En cl dominio dc lz Ernologia y dc la
Antropologia. social, la courribucién pcruana
ha sido més numcrosa y variada. El Instituto
dc Etuologia dc la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, solo 0 cn colaboracion
con el Insriruto dc Estudios Etnolégicos del
Museo de la Cultura Peruana y dc la Smithso
nian Institution, ha realizado numerosas cam

paias de trabajo. Entre las mas importantes
mencionaremos cl estudio de Sicaya (Valle
del Mantaro) por jonon Mtmmm, Hnnv
Tscnomx jx. y Gnnmt. Escomn (1944-1945);
el estudio de la Comunidad indigena de
Moche, en la costa peruana, por Jour: Gu.t.m
(1944); en Vird (Trujillo) durante tres afios
(1945-1948), los Dres. A.t.1.¤N Homnunc y
Joao: C. Munux, con la contribucién de
un numeroso grupo de alumnos de la Uni
versidad de San Marcos, realizaron el estndio

integral de este valle. Un nuevo trabajo de
igual indole se ha iniciado en el Callején
de Huaylas, bajo la direccion del Dr. Allen
Holmberg, de la Universidad de Cornell, con
la co1aboraci6n del Museo de la Cultura

Peruana y del Instituto Etnolégico de la
Universidad de San Marcos. El Dr. Jorge

C. Muelle esta realizando otras investiga
ciones en el Valle del Santa. Un grupo de
alumnos egresados de la Universidad de San
Marcos, dirigidos por el Sr. Joss Mnos Mn,
desde el afro pasado estudia la comunidad
de Tupe, ultima region donde se habla el
Cauqui. El Sr. Rxcnann Annu, de la Uni
versidad de Yale, siempre en colaboracién

COD la Universidad de San Marcos. prepara
el estudio de la comunidad de Muquiyauyo,
en el Valle del Mantaro.

En 1947 y 1948 Jsmm VELLARD, con alum
nos de la Universidad, ha realizado viajes de
estudio entre los Campas del rio Pangoa y
del Massamari (Satipo) y en la parte norte
del Lago Titicaca. Estos estudios seran con
tinuados este aio con la colaboracion del
Instituto Francés de Estudios Andinos.

Finalmente es necesario mencionar las in

vestigaciones en el Valle del Huallaga, orga
nizadas por la Hylea Amazonica, y dirigidas
por ANi1a.·.1. Burrnosr y alumnos de San Mar
cos.

Seria muy largo enumerar los muchos tra
bajos y notas publicados sobre folklore, 0
sobre las condieiones actuales del Indigena
de los Andes. Basra indicar la realizacién en

junio de 1949 del II Congreso Indigenista
Interamericano en el Cuzco, en el cual fué

aprobada una declaracion previa condenando
toda teoria relativa a una supuesta inferio
ridad del indigena andino y reafirmando su
perfecta capacidad de adaptarse a la vida
moderna.

La Antropologia morfolégica esta mas
desarrollada. Los trabajos mas importantes
en esta rama fueron realizados en el Cuzco

por Smzoro Quzvimo.
En lingiiistica existen pocos trabajos impor

tantes. Conviene citar las publicaciones del_
Plmmz Lua, en el Cuzco, cuyo Diccionario

Quecha ha sido editado por la Universidad
de Tucumén; los trabajos, en parte inédiros.
de Fnriu sobre el Cauqui y algunas cortas

listas de palabras publicadas por misioneros
o viajeros.

La produccién histérica del Perri es muy
abundante. Entre las investigaciones que
interesan a la Etnologia se destacan las de
Gnonon Kunum, de la Smithsonian Insti

tution, qujen ha revisado numerosos archivos
en el Peré con la colaboracion de estudiosos
de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (1949). Lurs E. Vancixcm. ha publi
cado, entre otras obras, Rum Cultural del
Perf (México 1945)
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Unc dc lcs tcmas histériccs que mis ha
llamado la. accucién 1 los invcstigadorcs sc
rclaciona con la Rcbclibu dc Tupac Amaru.
Entre los crabajcs mis imporramcs sobre cstc
cemz, dcbcn scr mcncionados cspccialmcntclas
publicacioncs dc DA1~z1m. VALc.&ncm. y dc
jonas Ccmanjo Bouncucu. Sobre cl croniscz
indio Fclipq Huamén Poma dc Ayala, RAGL
Po1mAs Bannmmcum ha cscrito una obra
fundamental.

N0 scria ccmplcta esta rcseia dc 10s prin
cipales trabajcs sobre Antropologia y Emo
Iogia Americana, sin mcncionar el- aporte
de las imstitucicnes extranjeras: Smithsonian
Institution, Univcrsidades dc Cornell y Yale,
cl Museo del Hombre, de Paris.

El Sr. Bm·rnAm> Fnomwov, que anterior
mente habia visitado con sus compaiieros
D2 Guésxxnrr y MA·r·m1z la region de los
jibaros y el curso superior del Amazonas,
ha realizado en 1948 otro viaje a las fuentes

del Amazonas y parte superior del Marafién,
y se esta preparando para visitar de nuevo
la region Amazonica. El Sr. yla Sra. Rmcumw,
del Museo del Hombre, de Paris, se encuentran

desde el aio 1948 ocupados en investigaciones
arqueologicas y etnologicas en la region de
Cajamarca, habiendo reunido un important:
material de estudios que seri dividido entre
el Museo de Paris y el Museo Arqueologico
de Lima. En fin, el Instituto Francés de Estu

dios Andinos, recientemente creado, esti pu
blicando investigaciones anrropologicas y
lingiisticas sobre los Uro, y prepara un'
programa de nuevas investigaciones en cola
boration con las instituciones peruanas: el
Museo de Historia Natural "Javier Prado"
y el Instituto Etnologico de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

jxmm Véusnn

ALEMANIA

LA ETNOLOGIA ALEMANA
DE POST-GUERRA

Durante el transcuno de la guerra los Mu
seos Etnogréficos hablan resguardado sus
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colecciones, o por lo menos las partes mas
valiosas, en forma de asegurarlas contra los
riesgos del periodo bélico. Este es el motivo
por el cual las pérdidas de material museo
logico han sido menores de lo que se habia
supuesto en un principio. Las pérdidas mas
graves las sufrieron los museos de Berlin,
Hamburg, Leipzig y Liibeck, en cuyas colec
ciones se han producido claros tan grandes
que comportan a veces la pérdida total de
secciones enteras. De—menor intensidad han

sido los daiios en lo museos de Bremen,

Dresden, Frankfurt y Koln, aun cuando han

perdido secciones integras. Casi completa fué
la salvacion de los materiales museologicos
de Freiburg, Gottingen, Karlsruhe, Kiel,
Mannheim, Miinchen, Stuttgart y Tiibingen;
también se conservaron las colecciones de

Breslau, pero las mismas se encuentran actual
mente en manos polacas. Las valiosas biblio
tecas que completaban estos museos pudiercn
conservarse felizmente en su casi totalidad,

con la exception de las de Liibeck y Berlin.
De la famosa biblioteca del Museo Etnogra
fico de Berlin conservose iinicamente la sec

cion general y la de revistas, mientras que
las demas secciones especializadas se per
dieron totalmente. También total fué la pér
dida·de la biblioteca de la Sociedad de Antro

pologia, Etnologia y Prehistoria de Berlin,
que estaba instalada en el mismo edificio del
Museo Etnografico. Puedo informar también
que se conservo una gran parte de la famosa
Biblioteca Prusiana del Estado (Pruaxriubm

Stmnbibliarbek), es decir, la parte que habia
sido trasladada a Alemania Occidental; sus

1.300.000 volomenes son anin superados por
los 2.000.000 de la Biblioteca del Estado

Bavaro de Munich. En oposicion a tantas
colecciones y bibliotecas salvadas, se encuen
tra la suerte de los edificios, de los cuales
conservaronse unicamente intactos los museos

de Dresden, Gottingen y Hamburg; el de
Berlin (con la exception del edificio que
scrvia de deposito en Dahlem), deberi ser
reedificado totalmente, al igual que los de
Bremen, Frankfurt, Mannheim, Munchen y
Stuttgart. Los restantes museos se eucuentran



cn una situacién iuccrmcdia, valc dccir, necc
sican grandcs obrns dc rcstauracién. La nilcimz

década ¤0 ha pzs2.d0 sin quc la. mucrtc haya
abicrto scusiblcs clams cu las filas dc los

cmélcgcs alcmaucs. N0 cs éstc cl lugar para
considcrar los méricos dc cadz invcsrigador,
ni la. cvolucién dcl szbcr crnolégicc, y nos
limitarcmos a dar una. list: dc los fallccidos,
pudicndo scr quc z alguno dc cllos sc lc com
sidcrc min entre los vivos, en 0:1-0s paises.
Lz. Amcricznistica. fué la que tuvo las bajas
mis fucrtes; ya p0c0 ances de lz guerra falle
cieron WAr:1·¤n Lurrunru, Ronan L¤nMA1·m

Nuscux y K0NnA¤ Tuncnon Pxmuss, y si
guicudo el orden alfabéticc, nos han aban
d0na.d0 Hm1MA1¤m Bmmn, Gzonc Bimc,
Gzonc Fmxmzmcr, Kunr N1MuzN¤A]6-Unxm;.
Eucmv Onmzuuuunn, KAm. Snpzn, PAUL

Scumums, E. H. SNm·m.Ac¤ y MAJ: Umm.
La Africanistica lamenca la. pérdida de Bmw
unm Aunnmauu, Cam. Mmwnor y Wxux
Scnrmz, mientras que la Etnografia del Océa
no Pacifico y la de Asia registran las de H. H.
Bozmax, Anruuu BY¤AN, Rxcxnm KAmJ·rz,

Tno K6n1~rn., Acusriu Knimn, Lucmu

Sc¤.uuANN Y Enxsr VA·rrxn. _]unt0 a estos
numeroscs fallecidos, merecen nombrarse

cambién 10s desaparecidos Ecmmr vow Svmow
y EWALD V0L¤AnD, quienes habian aeumulado
méritos en favor de la Ernologia general y
comparada.

Si nos preguncamos cual es el panorama que
ofrece acrualmenre el esrudio de la Ernologia
en las cscuelas superiores de Alemania, se nos
ofrece el hecho de que esta materia aun no
esta representada en cada una de las 21 uni
versidades. Quedaron establecidas Y se man
tienen cétedras ordinarias y extraordinarias
en las siguientes 12 universidades: Berlin
(Gxnnr Kmrscum., Rrcnnn Tmnuwrmn,
Dmnucu Wmmumu), Bonn (Hmuamw

Tmunour), Frankfurt (Annu jmsxw, Hm.
uuw Pxru), Gottingen (Gfruwm Sirnmaus),
Hamburg (Fuuz Tummn), Jena (Bxmwunn
Snucx), Koln (Mnriu Hmnmcu), Mainz
(Boon vos Excnrmr, Abou Fnmnucu),
Leipig Cjuuus Luc), Marburg Ckunou
Baoex, Kam. Dmrzm.), Munchen (Hsmmcn

Domino), Tubingen (Ennaurru Gnom
Rtmr). Por el contrario, faltala represcntacién
docente en las 9 universidades siguientes;
Erlangem, Freiburg, Greifswald, Halle, Hei
delberg, Kiel, Munster, Rostock y Wurzburg.
Hay que mencionar, ademas, a un instituto de
investigaciones (herencia del gran viajero
Leo Frobenius), al Frobenius-Institut de la
Universidad de Frankfurt, en el cual se realiza
una. accion conjunta de universidad, museo
y biblioteca, actuando un numero de etné

logos especializados que indaga en el sentido
de la Kulturmarpbalagic, 0 sea morfologia cul
tural, bajo la direecion de An. E. Jansan.

Otros investigadores, en parte muy cono
cidos, no dictan catedra en las universidades,
pero se dedican a la direccién de los museos

nombrados 0 de sus secciones especializadas,
en tanto que esa labor no se sobreponga con
la universitaria; en esa situacién se encuen

tran Wanraa Kmcxaaanc, Kun': Kmaoaa

y Hans Navaamann, en Berlin; H. H. Parai,
en Bremen; Wanran Baez, Kaarn Hrsstnx,

Hamann Nmcauaraa, Hans Ruorau y
Orro Zamuas, en Frankfurt; Wanraa Nip

POLD, en Géttingen; WILHEM Biaizaanrca,
Kunz Dzrmaa, Scaaoaraa y Haaaanr T1

scnnan, en Hamburg; Karassa Scnnossaa, en
Kiel; Winn? Faénxcu y F. W. Funxa, en

Kuln; Roaaaw P1·a1·1·-Gimnaac, en Mannheim;

A. Lommzn, en Munchen; yjacaa, en Stuttgart.
Ni como profesores de Etnologia, ni como
dirigentes de museos — parte de ellos en
otras ocupaciones, otros ya jubilados
siguen trabajando e investigando Gustav
Anrza, Hamann Baumann, Hans Daum,
Tnaonoa Danzan, H. D. Drssannorr, Gaoac

Eezanrr, Paun Ganuann, Junws Gnucx,
Runonr Gn.aU, H. E. Kauwmann, Fnrrz

Kaausa, Rtmonr Lamann, Winmznnt Minas.
Wnnnanu Munnmann, Hans Pntscnxz, Orro

Raena, josar Runaa, Annan Scnacirrzaaan,
Laonuann Scutrnrza-Jana y Gunutan Wac

Con el caracter de Sackdad dc mxélagax ak

rmmu se constituyé en 1946 la Deumbe Geullr
rlmft fir Villurkunde. La Sociedad tuvo como
primer presidentc hasta el 1° de agosto de
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Uno dc los tcmas hisrériccs que mis ha
llamado la arcncién 1 los invcstigadorcs sc
rclaciona con 12. Rcbclién dc Tupac Amarfn.
Encrc los trabajcs més imporranccs sobre csrc
rama, dcbcn scr mcucionadcs espccialmente las
publicacioncs dc DAmuL VALcAxcm. y dc
joncu Conmjo Bounoucu. Sobre cl cronista
indio Fc1ipc_ Huamin Poma de Ayala,·RAf¤·
PouAs BA1mm~mcu¤A hz cscri:0 una obra
fundamental.

N0 scria complcra csc:. rcsciia dc 10s prin
cipalcs rrabajcs sobre Antropologia. y Emo
logia Americana, sin mencionar e1· aponc
de las institucioncs cxtranjcras: Smithsonian
Institution, Universidades dc Cornell y Yale,
el Museo del Hombre, dc Paris.

El Sr. Bmrnmn Fnoxuov, que anterior
mente habia visitado con sus compaicros
Du Guénmnrr y Mauna la region dc los
jibaros y el curso superior del Amazonas,
ha realizado en 1948 otro viaje a las fuentes

del Amazonas y parte superior del Mara§6n,
y se esta preparando para visitar de nuevo
la region Amazonica. El Sr. yla Sra. Rmcuuu,
del Museo del Hombre, de Paris, se encuentran

desde el aio 1948 ocupados en investigaciones
arqueologicas y emologicas en la region dc
Cajamarca, habiendo reunido un importante
material de estudios que sera dividido entre
el Museo de Paris y el Museo Arqueologico
de Lima. En fin, el Instituto Francés de Estu

dios Andinos, recientemente creado, esta pu
blicando investigaciones antropologicas y
lingnisticas sobre los. Uro, y prepara un ‘
programa de nuevas investigaciones en cola
boracion con las institueiones peruanas: el
Museo de Historia Natural "Javier Prado"
y el Instituto Etnologieo de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Jxnnr V£u.n1>

ALEMAN IA

LA ETNOLOGIA ALEMANA
DE POST-GUERRA

Dursnte el transcutso de la guerra los Mu
seos Etnograficos habian resguardado aus

colecciones, o por lo menos las partes mas
valiosas, en forma de asegurarlas contra los
riesgos del periodo bélico. Este es el motivo
por el cual las pérdidas de material museo
logico han sido menores de lo que se habia
supuesto en un principio. Las pérdidas mas
graves las sufrieron los museos de Berlin,
Hamburg, Leipzig y Liibeck, en cuyas colec
ciones se han producido claros tan grandes
que comportan a veces la pérdida total de
secciones enteras. De menor intensidad han

sido los daiios en lo museos de Bremen,

Dresden, Frankfurt y Koln, aun euando han

perdido secciones integras. Casi completa fué
la salvacion de los materiales museologicos
de Freiburg, Gottingen, Karlsruhe, Kiel,
Mannheim, Munchen, Stuttgart y Tiibingen;
también se conservaron las colecciones de

Breslau, pero las mismas se eneuentran actual
mente en manos polacas. Las valiosas biblio
tecas que completaban estos museos pudiercn
conservarse felizmente en su casi totalidad,

con la excepcion de las de Liibeck y Berlin.
De la famosa biblioteca del Museo Etnogra·
fico cle Berlin conservose onicamente la sec

cion general y la de revistas, mientras que
las demas secciones especializadas se per
dieron totalmente. También total fué la pér
dida.de la biblioteca de la Sociedad de Antro

pologia, Etnologia y Prehistoria de Berlin,
que estaba instalada en el mismo edificio del
Museo Etnografico. Puedo informar también
que se conservo una gran parte de la famosa
Biblioteca Prusiana del Estado (Prmrrircbm

Srunbibliorbrk), es deeir, la parte que habia
sido trasladada a Alemania Occidental; sus

1.3001110 volamenes son aon superados por
los 2.000.000 de la Biblioteca del Estado

Bavaro de Munich. En oposicion a tantas
colecciones y bibliotecas salvadas, se eneuen
tra la suerte de los edificios, de los cuales
conservaronse fmicamente intactos los museos

de Dresden, Gottingen y Hamburg;. el de
Berlin (con la excepcion del edificio que
servia de deposito eu Dahlem), debera ser
reedificado totalmente, al igual que los de
Bremen, Frankfurt, Mannheim, Miinchen y
Stuttgart. Los restantes museos se eneuentran



cu una sicuzcién imcrmcdia, valc dccir, nccc
siun grandcs obrzs dc rcstzuracién. Lz ufnlzima.

década no ha pasado sin quc la mucrtc haya
abicrto scusiblcs clams cu las filas dc los

cmélogos zlcmaucs. N0 cs éstc cl lugar para
considcrar los méricos dc cad: invcsdgzdor,
ni la cv01uci6¤ dcl szbcr cmolégicc, y nos
limirzrcmcs z dar una lista dc 10s fallccidos,
pudicndo scr quc a alguno dc cllos sc lc cou
sidcrc min cntrc 10s vivos, cn otros paiscs.
Lz Amcricauistica fué la quc tuvo las bajzs
mis fucrtcs; ya p0c0 anccs dc la gucrra fallc
cicron WA1:rm. LnrmAz~m, Ronnnr LzuMAu·N

Nrrscnx y K0NnA¤ Tnzoncu Pnuuss, y si
guicndo cl ordcu alfabético, nos han aban
d0¤a.d0 Hnuumsm Bmmn, Gzoxc Bfmc,

Gnonc Fnmmzmcr, Kuxr N1Mu¤N¤Aj6-U1~x:zL
Eussu Onmmuuum., KAn1. Snvu, PAUL

Scuuums, E. H. SNETELAGB y MAJ: Uma.

La Africauistica lamcnta la pérdida dc Banu
umm Aunnuauu, Cn;. Mnmuor y W1Lr.Y

Scnrmu, micntras quc Ia Emografia dcl Océa
no Pacifico y la dc Asia registran las dc H. H.
Bozmim, Aurmm BYHAN, Ricuann Knurz,

Tum Kénmn, Acusriu Kninmn, Lucmu

Scnznmnzu y Enusr Varrxn. Junto a cstos
numcrosos fallccidos, mcrcccn uombrarsc

también 10s dcsaparccidos Ecxanr v0N Svnow
y Ewamn V0L¤An¤, quicncs habiau acumulado
méritos cu favor dc la Emologia gcucral y

comparada.
Si nos prcguncamcs cuél cs cl panorama quc

ofrccc actualmcntc cl cstudio dc la Emologia

cn las cscuclas superiorcs dc Alcmania, sc nos
ofrccc cl hccho dc quc esta maccria aim no
csté rcprcscutada cn cada una dc las 21 uni
vcrsidadcs. Qucdaroa cstablccidas Y sc mau
cicncn caccdras ordinarias y exrraordinarias

en las siguicntcs 12 univcrsidadcs: Berlin
(Gmnr Kmscum, Ricans: T¤u1NwALD,
Dmnucn Wmruuimu), Bonn (Hznmnru

Tnmnonx), Frankfurt (Amor.: jnusxu, Hm.
mm Pmm), Gotcingcn (GBN·rm Spnmaus),
Hamburg (Fuuz Tnnuu), Jcna (Bxmmnn
Snucz), K61n (Mnriu Hxrnmcu), Mainz
(Econ von Ercnrmr, Anon Fnmnucu),
Leipzig Cjuuus Lim), Marburg (Kumar
Bnocx, Kam. Drxrzm.), Munchen (Hnmmcn

Domunc), Tubingcn (Enrsaazrn Gnom
Run). Por el contrario, faltala reprcscntacion
docentc en las 9 universidades siguientes:
Erlangem, Freiburg, Greifswald, Halle, Hei
delberg, Kiel, Munster, Rostoclc y Wurzburg.
Hay que mencionar, ademis, a un instituto de
investigaciones (herencia del gran viajero
Leo Frobenius), al Frobenius-Institut de la

Universidad de Frankfurt, en el cual se realiza
una accion conjunta de universidad, museo
y bibliotcca, actuando un numero de etno

logos especializados que indaga en el sentido
de la Kultumarpbalagie, 0 sea morfologia eul
tural, bajo la direccién de An. E. Jansen.

Otros investigadores, en parte muy cono
cidos, no dictan catedra en las universidades,
pero se dedican a la direcci6n de los museos
nombrados 0 de sus secciones especializadas,
en tanto que esa labor no se sobreponga con
la universitaria; en esa situacion se eucuen

tran Wavrzn Kmcntmamxo, Kmrr Kmzoax

y Hans Nnvmuann, en Berlin; H. H. Perm,
en Bremen; Wanna Bacx, Kamn Htssinr,

Hmutann Nroonumrnu, Hans Rno·rm1·r y
Orro Zmmuzs, en Frankfurt; Watrrmv. Nip

POLD, en G6ttingcn; W1r.mzM Buznnanxa,
Kunz Drrmm, Scnnozrnn y Hnnmurr Tr

scnnnn, en Hamburg; Karnssa Scunossan, en
Kiel; WILLY FRBLICH y F. W. Funxu, en

Koln; Ronmrr Prarr-Gimnnc, en Mannheim;

A. Loumm., en Munchen; yjaczn, en Stuttgart.

Ni como profesores de Etnologia, ni como
dirigentes de museos —— parte de ellos en
otras ocupaciones, otros ya jubilados
siguen trabajando e investigando Gustav
Anrza, Hmutann Baumann, Hans Daum,
Tmzonon Danzzt., H. D. DISELHOPP, Gzono

Ecnusr, Pam. Guuann, Juuus GLi'1cx,
Runou Gnau, H. E. Kauwmann, Fnrrz

Knausn, Rnmou Lntmann, Wu.¤m.u Mrucn,
Wrmznnu Munnmann, Hans Pusctrnt, Orro

Runs, josmv Ronan, Annan Scnacmrzanm.,
Lnonnama Scuuxfrzn-Jana y Gunrmu. Wao

Con el caracter de Sociedad de emélagar ak
marus se coustituyé en 1946 la Deutrtbe Gmllr
rbafr fir Vilkrrkzmde. La Sociedad tuvo como
primer presidente hasta cl 1° de agosto de
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1949 al Profcsor Tzmmn, succdiéndclc cl
Profcsor Jznsxu. La Sociedad cfcctué las si
guicntcs rcunioncsz 1946 cm Frankfurt, 1947
cn Hamburg y 1949 cn Mainz. Organo dc 12
Sociedad sera la vieja y ran conocida Zem
rbrift fir Exhnalagie, que anrcriormentc se edi
tara en Berlin, y que reaparcccré en la casa
edirora de Alber: Limbach, en Braunschwcig;

se podra conrar con la aparicién del primer
cuaderno en el transcurso dc este aio.

Hnxunm Tnmnonu

REUNION ANUAL DE` LA SOCIEDAD
ALEMANA DE ETNOGRAFTA, EN

MAGUNCIA

Dcspués de las reuniones de Frankfurt
(1946) y de Hamburg (1947) vsc reunieron
en 1949 los socios y amigos de la Sociedad
Alemana de Etnografia en la Universidad
johannes Gutenberg, en Mainz, del 30 dc
julio al 1° de agosto. Un somero programa
de conjunco dié noticia de la orientacién
acrual de la Emologia, y dej6 lugar a abun
dantes discusiones entre los parricipantes,
que pasaban del centenar. EI contenido de
las disertaciones permite reconoccr que en
los ulrimos aios los ctnélogos alemanes han
obtenido resultados que han de considerarse
valiosos para la investigacién internacional.
Puede decirse que la discusion en rorno a
problemas metodologicos ha pei-dido impor
tancia; cuestiones de indole metodolégica e
histérica se presentaron unicamente en las·
relaciones de josnr Riinm y de E. F. Ponacu.
A pesar de esto, pueden considerarse sensa
cionales los efectos de la eomunieacion de

Podach intitulada: "Dando término a la

teoria de Levy-Bruhl sobre la mentalidad dc
los primitivos" (Zum Abrcblurr Jer Tbearie
Liv]-Brubl: aiber die Mmtalitat der Primitivm).
El disertante reseié las ideas del conocido

escritor francés, fallecido en 1939. E1 imismo

Lévy-Bruhl habia asumido esponténeamentc
una posieibn critica, que progresivamente se
afirmaba en los fzltimos ahos, frenre a su
concepcibn especulativa inicial sobre una

distinza conformacibn espiritual del primi
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tivo, y por ende sobre el paulatino desarrollo
de la psiquis moderna, abandonando final
mente y por complcto esa posicién, como lo
demostraran sus trabajos postumos, que apa
receran prontamente por las Presses Univer
sitaires de France. La suposicion de un alma
primitiva especial ya no tiene mas asidero
alguno en Lévy-Bruhl; gracias a su posicion
autocritica nos qucda expedito el camino
para el estudio de las diferencias concretas
en la realidad cspiritual y psiquica de las
distintas capas culturales, dentro de la unidad
basal del Home xapian:.

Temas de indole general y comparativa
fucron las contribucioncs de Wxr.11m.u Scnmnr

y Anon Fnummcn. Con la exposicién del
Padre Schmidt, sobre "las mas antiguas for
mas de vivienda" (Ueber die ilmtm Walm

formm) la etnologia alemana fué llamada a

actualizar un problema, para cuya rcsolucion
pareciera mas indicada que otra, en virtud
de sus numerosos y valiosos Museos: el eul
tivo cientifico de la llamada cultura material,

la Ergologia, puesto que el homo fuber no debe
quedarse detras del Lama ecrtatims, junto al
cual debe estar en pie dc igualdad el bmw
rarimmli:. En lo rcfcrcnte a last formas de

vivienda, en especial, cl discrtante exigié Ia
creacién de una tetminologia clara y comun,
como scr en la diferenciacién fundamental

entre ‘choza’ y 'casa’. La choza (en forma

de colmena entre los africanos, dc mampara
entre los pigmeos asiaticos, de choza cénica
entre los pueblos articos) es siempre para
una familia y no conoce la diferencia entre
techo y pared. Schmidt quiere que sc hable
de 'casas' cuando sc encuentren diferenciados

pared y techo, pnesto que, mientras de la
mampara se ha desarrollado la casa cuadrada
con techo a dos aguas, y de la choza c6nica
la casa redonda con techo de cupula, la del
tipo colmena no tuvo cvolucién historica
posterior. Con referencia al tema "Visi6n
analégica y representaciones espirituales"
(Analagimbau und Geirtcrvorrtrlluugen), tom6
Fmnmucn por base representaciones y cos
tumbres dc los Naga de Assam; segnin él
abren un camino para responder a la pregunta



équé quicrcn dccir los pucblos primicivos
cuando hablzm dc cspirirus? En todos cllos
prcdomiua cl razcnzmiemo por analogiz;
cl hombrc quc vivc cn 12. Nzturalczz, pcrcibc
con mayor claridad que cl hombrc modcrno
la comsriruciéu scmcjamc dc los scrcs y dc
sus proccsos. Numcrosos rims sc bzszn en

esa visiéu a.¤al6gic3;`p0r um. parrc son ma.
nifcsracioucs dc culro simbélicas y por la
crra opcracioncs mégicas quc cngloban ana.
logias. U¤0 dc 10s cicmplos que mis rcsalrau
cs la imzgcu cn un cspcjo; vicndo su propia.
imzgcn cn cl cspcjc, 2.1 Naga sc lc rcvclz
uiridamcnrc (y cu la misma. forma. z muchos
orros pucblosj 10 quc él dcsigua como "mun
do dc cspirirus". En lz vision dc la imager:
rcficjada por cl cspcjo, sc persuade del ca
récrer dual, cspiritual y material dc la exis
tencia.

La parte restanre del tcmario reflejé el
estado actual de la Etuografia ern los distintos

continentes. Esta discipliua ensaya otro in
tento de sintesis universal, elaborando la

historia de las culturas en regiones mas am

plias. Una costumbre ya tradicional c010c6
en primer lugar las investigacioncs sobre la
América Latina, con las relaciones de Kanm

Hrssmx, Gxnrrr Krrrscuun, Hannan}: Tum

nonx y Orro Zmmm. Tnmnorw desarrollé
una disertacién inaugural sobre "El México
anriguo y sus piramidcs" (Almuxiro and nine
Pyrnmidm). El autor conro con la c0labora—
ci6n de investigadores mexicanos y norre
americanos, especialmenre en los ultimos
afios, ofreciendo una nueva visi6n de la evo·
lucion histérica en México, como resultado

dc la confmntacion de las fuentes escritas

con los testimonios arqueolégicos. En esta
demostracién se baso principalmente en la
consrruccién de las pirimides mexicanas, que
i1ust·r6 con el material fotografico obtenido
durante sus investigaciones en los a50s 1939

y 1940. ®n respecto ala arquitectura analizé
en especial la técnica de las superposiciones,
la relacién existent: entre las planta; circu

lares y las rectangulares y cl significado de
los tcmplo-pirimides, que- reprcscutan la
montafia del cielo.

Habiéndose efectuado ya investigaciones
sobre la mentalidad de los cazadores primi
tivos en Asia Septentrional, Africa y América
del Norte, Zmuuu, en su exposition sobre
"Las representaciones del cspiritu salvaje cn
América del Sur (Wildgeirt-Vorrtelluugm in
Sidmnerika), ofrecio una visién panorimica
dc sus csfuerzos para llenar el claro aun exis
tentc en la investigacién sudamericana. _]unto
a estos Tierberrm de forma humana, se pre
sentan ante todo los propios animales (ser
pientc, sapo, insectos) como ayudantes del
cazador y portadores de medios mégicos para
la caza. Se ha de ver en esos seres sobrcnatu

rales, varias veces superpuestos, a proto
tipos de las especies, como una forma especial
de "sefiores de las especies animales" de una
amplia difusién en Sudamérica. Un vaso po
licromo de Nazca publicado por Uhle, fué
puesto en conexion por Hrssrmz en su discr
taci6n "Pensamientos sobre un vaso Nazca"

(Gedanlzeu zu einem Nazca-Gefiu) con las re

flexiones de Jrmsuu expuestas en su obra
"Imagen religiosa del Mundo en una cultura
anrigua" (Religiiren Weltbild einer fribeu
Kultur). En el centro de esa imagen, unida
intimamente con la aparicién de la cultura
agraria, estaba la muerte violenta de un ser
divino (lunar); por medio de ella llego la
muerte al mundo y se establecié la seguridad
de nueva vida. De esta manera surgieron del
cadaver divino las primeras plantas utiles,
y asi la muerte y el renacer, bajo el aspecto
lunar, llegé a ser una idea central, que esta
documentada en ritos de nacimieuto, de ini

ciacién, en el ocultismo, en las ceremonias
de fecundidad y en las funebres, en las ofren
das de animales y en el canibalismo. Una
interpretacion de los motivos de cse vaso
Nazca, originada en fuentes espaiiolas y tra
bajos mas recientes, comparados con el ma
terial de los Kaschinaua yjibaro, testimonian

que este complejo de mitos, propio dc pue
blos de temprana cultura agraria, tuvo que
existir cn la época en que surgié la primera
cultura de Nazca. Auu cuando casi no existen
fuentes escritas, la cultura chimu dc la costa
norte del Perf: nos ba legado en sus ajuares
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ffnncbrcs un cxtraordimario "Ar1as ilustradc",
cspccialmcmc cn su ccrémica. Dcliucmdo sus
cstudios, Kurscum, quc`sc dcdica a la valo
rizacién dc csc inzgozablc material, trajo
como cjcmplo cn sus "C0mcu:ari0s accrca
dc un vasc chimé" (Bmurhmgm zu einem

Chime!-Gefin) un vas0 publicadc por von
Docring, quc integra la C0lccci611 dc Chicgma
cn cl Misco dc Munich. La dccoracién rc

prcscmra uma csccua muy mcvida, ccm no
mc¤0s dc 60 figuras. El coufcrcnciantc dc
m0srr6 que esas figuras podiau scr ordenadas
eu tres grupos, guiados por seres micolégicosz
el dios lunar, el demonic esrrigocéfalo y orro
tcrcero adomado con cabczas de serpienccs.
Esencialmenre la escena reprcsenta el com
bace entre el dios lunar y el dios con las ca

bezas de serpientes, combatc que finaliza
con el triunfo del dios lunar y de sus demonios
animalcs; reflejando de esta manera el pen
samiento religioso de los antiguos Chimu,
cuya religion culmjnaba con el dios lunar Si.
América del Norte fué mencionada solamente

cn la relacién de Wxnnxm Lnmz: "Obser

vaciones sobre el estado del problema de las
minorias en los EE. UU. de A." (Beabucbtzm

gm 12ber den Stand de: Minderbeitenprablems in
den U..S`.A).. El disertante recorrié en la pri
mavera de 1949 una parte de los Estados
Unidos e investigo la eficacia de las oficinas
de la National Conference of Christians and

Jews, quc sobrepasan el mimcro dc sesenta.
Basindose en esto, Lentz expuso sus impre
siones sobre el destino de las minorias japo
nesas y chinas en los Estados Unidos, y ante
todo sobre el problema negro. La impresién
general de Lentz puede resumirse en estas pa
labras: Ciertamente existe en los Estados

Unidos un American Dilemma, pero también
la Human Relations Front avanza continua

mente. Lentz ve un proceso de asimilacion
de proporciones enormes, el cual ha de re
sultar también muy instructivo para el pro
ceso de sobreestructuracién europeo.

A la etnografia de Africa cstuvieron dedi
cadas las cxposiciones de E. L. Rnvs sobre
"Lengua y pensamiento de los pueblos del
Sudan Meridional" (5'praeben and Dmhm bei
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wertrudanireben Vilkern) y de Dom. Jos. Won
rm. sobre "Una antigua cultura mediterranea
superior en las islas Canarias" (Eine alt
mittelmeeriube Hocbkultur auf den Kanarircben

Inreln). Con la ayuda de traducciones literales
de cada una de las lenguas caracterisricas:
Bantu, Hamita y Sudanesa, Run demostro
que la especial dificultad de estos idiomas
no reside tan solo en la estructuracion foné

tica, sino que también radica en el pensar
completamente extrafio y abstracto de estos
pueblos. Con eiemplos del Folklore (Cuentos
y refranes) demostro como también en la
vida, el pensar de los aborigenes es diverso,
en especial cuando reaceionan frente a cosas
europeas. La posibilidad de interpretaciones
equivocadas y la de tomar sendas erroneas
crea la necesidad de que los etnografos no

especializados en lingiiistica romen un mayor
contacto con esos idiomas. Wouvm. diserto

sobre la ubicacion de una antigua cultura
superior, la cual habria emigrado a las islas
Canarias, no mas tardc de la primera mitad
del 2° milenio a de C. Bronces antiguos del
area mediterranea, construcciones megali
ticas y petroglifos ejecutados en cuatro es
tilos distintos, parecen amalgamar varios
estratos culturales entre si, aun cuando habria

que ver si éstos solo se han reunido en las
islas, para formar la llamada "Cultura ca
naria". La gran importancia que representan
estos nuevos hechos para la historia cultural
de la Europa Antigua y del Africa, reside en
que esta cultura siguio su desarrollo hasta el
descubrimiento de América por Colon. Existen
muchos datos acerca de su religion y su orga
nizacion social y economica; por intermedio
de los mismos podemos dar nueva savia a la
exangiie arqueologla. La importancia reside
aclemas en el heeho de que una navegacion
maritima se aventuro a surcar el Oeéano

Atlantico (testimoniado por navios grabados
en las rocas), y que aqui encontramos el puen
te hacia las culturas barbaras superiores del
Africa meridional.

PAUL Kun.: y F. W. Funxn sc ocuparon
de cuestiones asiaticas. En su disertacion

sobre "Porcclana china en los palses de_ g



Islam" (Cbiswxixcbu Porqellau in lm Idném
lu Lrhm}. KA¤u hizc rcsaltar cl hcchc dc

quc 1: porcclma china era c0¤0cida.¢n los
paiscs dcl Islam dcsdc :1 siglo octzvo. Eu
ccntms mciguos dc culrura islimica sc han
cnccnrrndo crozos y rcscos dc porcclam. en
gran czncidad y cs por medic dc cscricorcs
islimicos que conoccmos lz fabricacién dc

la porcclana. durzncc los disrinzos pcriodos,
la canridad dc material imporcado y la impor
tancia que se daba a esta produccién artis
cica. Est_as noticias son muy valiosas, puesto
que de parte china existen tan s6l0 tardias
compilaciones sobre la historia de la porce
lana. Desde principios del siglo xvx, los go
bernantes turcos habian seguido la politica
de que todos los objetos adn existentes en
tierras islimicas se concentraran en Cons

tantinopla. De entre los 10.000 objetos que
integran la ccleccién del viejo Serrallo deben
considerarse unos 2/5 como de origen chino,
los cuales habian sido imporrados durante el
medioevo por los paises islamicos. Obierivo
principal de la disertacion de Frmxz refe
rente al "Problema del sacrificio humano

en Asia Central" (Da: Problem der Munche

uapfrr: in Zmrrulurim) es el de hacer resalrar
que la religion popular del pueblo del Asia
Central, en contrasre con la religion superior
de los Lamas, esta llena de primitivas con
cepiones espiriruales schamanistas. "Bon"
no cs una segunda religion independiente que
ccexiste junto al budismo tibetano-mongo·
lico, sino que es un complejo del pensamienco
migico-primitivo existence desde tiempos pre
budisticos y del cual el lamaismo popular
esti compleramente penetrado. Excepto algu
nos pocos casos aislados, en la actualidad
ya no se puede averiguar ningon caso de sa
crificio humano en forma directa en el culto

oficial de las iglesias lamaistas; pero el pen
samiento en torno al sacrificio humano juega
adn un rol importante en el culto y en las
creencias. Es sorpendente que los sacrificios
humanos del Asia Central no estén ligados
a la edstencia de culturas agarias.

En su disertacion sobre ‘°C0ntacto cultural

en Australia" (Kulrwkumb in Aam-dim),

A. Loumu. seiala los resultados de investi
gaciones propias efectuadas en el teneno.
Tres son los fenomenos que surgen de la in
fluencia pslquica que ejerce la civilizacion
modern:. sobre el aborigen australianoa l° el
retroceso de los nacimientos, que afecta tam.
bién a tribus que no han sufrido un contacto
visible: se trata en este caso de influencias

psiquicas que trastornan el poder reproduc
tivo de estos seres seusibles; 2°, la atmosfera
magica creada por el hechicero, la cual les
es necesaria para vivir, resulta tau trastor
nada, que todo el grupo se derrumba; 3°, no
faltan ensayos para adaptarse a las nucvas
exigencias de la vida: de esta manera cultos
SCCICIOS son transformaclos a las nuevas mo

dalidades de la civilizacion; pero el intento
esta inexorablemente destinado al fracaso.

Una conexion con la prehistoria la trajo
la disertacion de Hziuaxirr Kiirm sobre `Rc·

cientes descubrimientos de pinturas murales
en Francia y Espaia" (Neugrfundme Felt
bildcr in Fmnkreicb und in 5`panien). El dia
12 de septiembre de 1940, niios que jugaban
en las cercanias de Lascaux (Dordogna) en
contraron la entrada de una caverna. Al ser

revisada, se descubrieron represeutaciones de
la época glaciar pertenecientes al aurigna
cense, las cualcs, juuto con las de Altamira,
integran la colcccion mis hermosa e impor
tante que se conoce. Todas estas representa
ciones han sido hechas mediante el empleo
de aceite, ocre y grasa animal. El carécter
monumental cs una particularidad de estas
pinturas; un toro PHIDICIVO t1ene — por
ejemplo — el tamaiio de 5.50 H]-; mcdidas
tan enormes eran hasta ahora completamenre
desconocidas. Todas estas representaciones
estan llenas de vida; son de indole naturalista

y no esrilizadas. Lo mas extraio es un cuadro
representando una cacerla de bisontes; puesto
que no conociamos escenas con caricter mural
de tiempos tan antiguos, el descubrimiento
de Lascaux pertenece al de los hallazgos sen
sacionales.

Considerando en pocas palabras el conjunto
del programa, los problemas presentados por
los etnologos alemancs se refieren en especial
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a la cv01uci6n quc ticnc 0 ha tenido 1: cs
truccura cspirirual dc la humanidad mis
pnmmva.

Finalizaudo las scsicucs abicnas al pdblicc,

zuvo lugar una rcuni6¤ dc socics. En la misma
fueron clcgidos para los prbximos dos :50;
como Prcsidcntc dc lz Sociedad al Profcspr
Avon E. jmssx (Frankfurt) y como Vice
presidcuee el Profcsor Fnmz Tnmn (Ham
burg). La préxima rcunién se efcctuaré en
Bonn, en 1951. Organo de la Sociedad sera
la antigua revista "Zeitschrifc fir Ethno
logie", cuyo primer cuaderno de postguerra
habra de aparecer a fines dc 1949.

Presidente Honorario dc la Sociedad Ale

mana de Etnografia (Drutrcbe Gercllubaft
fir Vélkerkundr) cs el Padre Wxmnnu Scumnr,
el cual ha. honrado con su asistencia personal
esta reunion.

Hxnuamv Tnrunonx

ESPANA

COMISARiA GENERAL DE

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

La Comisaria General de Excavaciones

Arqueolégicas se fundb en el aio 1939. Ha
llevado a cabo excavaciones, desde dicha
fecha, en colaboraciou con diversas entidades

publicas y privadas y ha favorecido la reali
zaci6n de otras por iniciativa particular. Por
primera vez se han emprendido grandes exca
vaciones en Canarias (véase el articulo de

Serra Rafols, en Ruin, N° 1, pag. 264). Entre
las localidades excavadas que presentan mayor
importancia se pueden seiialar las de Totana,
de gran interés para la edad del Btoncc; Ar
chena, de la época ibériea; Duratén, de época
visigoda; Mesas de Asta, en que se eneuentra
desde Neolltico hasta época érabe, y como
hallazgos mas reducidos pero importantes,
las pinturas de Benifaza y el tesoro céltico de
Drieves. La Comisarla edits. dos series de pu
blicacionesz "Acta Arqueolbgica Hi•panica"
e "lnformes y Memorias". Camo en natural,
la actividad arqueolégica afecta tanto a rea
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tos humanos y por tanto al estudio de la
Antropologia fisica, siendo particularmente
interesantes en este aspecto los trabajos rea
lizados en Canarias, como a restos de obras

humanas y en este aspecto interesa mas a la
Antropologia cultural e incluso a restos ani
males y vegetales, cuyo estudio afecta a las
ciencias naturales. La Comisaria ha intro

ducido en la Arqueologla espadola,. técnicas
poco 0 nada usadas en este pafs, como arqueo
logia aérea, analisis de restos vegetales e
incluso de alimentos encontrados en el interior

de momias.

El domicilio de la Comisaria es: Medinaceli

N° 4. Apartado 1039. Madrid. El Comisario
General de Excavaciones Arqueolégicas es
el Prof. Dr. julio Martinez Santa-Olalla.

Admit: cambios de publicaciones con ca
tedras, institutos y sociedades similates.

SOCIEDAD ESPANOLA DB

ANT ROPOLOGIA, ETNOGRAFIA Y
PREHISTORIA

Después de la guerra civil,` la Sociedad
-—fundada en 1921- ha reanudado sus acti

vidades, consistentes en la publicacion de su
revista "Actas y Memorias", de la que ha
aparecido filtimamente el N° XXIII, asl
como de una bibliotcca en la que se han pu
blicado "Corona de estudios", Algma: Mira:
erpaialet, de juuo Cano Bnojs; y Diaz cio:
baja tierm, de Nonmsnr Casrnaar. La Sociedad

ha establecido intercambio de publicaciones
y relaciones personales con otras entidades
extranjeras, como la Sociedad Suiza de Pre

histotia, la cual realiza un viaje colectivo
por Espana en 1947 y ha continuado su acti
vidad de sesiones, discusiones cientificas,
conferencias, etc. En Canaria: funciona una

seccibn de esta Sociedad, dedicada especial
mente a los problemas de aquellas islas.

La direcci6n de la Sociedad es: Apartado
1014, Madrid.

Presidente es el Profeaor Dr. Gregorio `
Maralén.



SEMINARIO DE HISTORIA PRIMIT IVA

DEL HOMBRE

El Seminzrio funciona zfccco a la Citcdra.

dc Historia Primitive del Hombre, en 12. Fa
culrad de Filosofia. y Letras de la Universidad
de Madrid.

Ha realizado trabajos de campo en la pe
ninsula, de acuerdc con la Cbmisaria General

de Excavacicnes Arqueolégicas, en Canarias,
en Marruecos espafiol y Téngcr, en el Sahara
espaiiol y en Fernando P00 y Guinea conti
nental espaiiola. Sus rrabajos se refieren ranro
a Arqueologia, sobre todo prehistérica, como
a Etnologia en pueblos vivientes, sobre lo
cual se ha trabajado particularmente en Afri
ca. En el local del Seminario, en la Facultad

de Filosofia y Letras, Ciudad Universitaria,

Madrid, existe un pequeiio Museo, formado
por las colecciones rccogidas cn las activi
dades del Seminario, o procedentcs de cam
bios y regalos.

El Scminario publica unos "Cuadernos",
de los que han aparecido cinco mimeros, y tres
de "Notas" adjuntas, y ha iniciado la publi
cacion de la serie "Disertaciones matriten

ses" de las que en breve se distribuiré el pri
mer tomo, en que se recogen una serie de
trabajos del americanista Aucm. on Tora,
muerto en la guerra civil y al que seguirén
diversas tesis doctorales realizadas por miem
bros del Seminario.

El Seminario funciona como entidad exclu

sivamente universitaria y libre.
Su direccién es: Serrano 41, Madrid, y su

director el Prof. Dr. julio Martinez Santa
Olalla.

Admite cambio de publicaciones y en el
caso de ser esto posible, de §iezas para colec
ciones, como se ha iniciado ya con algunas
entidades cientificas australianas.

CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE AFRICANISTAS OCCIDENTALES

En el aiio 1944, con motivo de la reunion

del I Gongreso de la CIAO, en Dakar, estuv0
presente Espana, representada por el Prof.

Dr. julio Martinez Santa-Olalla, quien desde
entonces asume la representacion espanola
con caracter permanente. Las actividades

espanolas de esta Conferencia han quedado
posteriormente muy reducidas por diversos
motivos y en parte confundidas con las de
otras entidades. La obra de investigacion
etnologica y arqueologica en el Africa esp;.
nola ha sido realmente llevada por el Semi
nario de Historia Primitiva del Hombre en

las expediciones a que se ha aludido al hablar
de_éste. El Instituto espanol de Estudios Afri
canos, que nacio como consecuencia de la

participacion espanola en aquella Conferencia
y que se halla vinculado por una parte a la
Direccion General de Marruecos y Colonias
y por otra al Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, ha dedieado sus activi

dades mz-is bien a otras cosas (temas de admi

nistraeion colonial, por ejemplo), y sus pu
blicaciones solo accidentalmente se ocupan
de las ciencias del hombre. Algunas investi
gaciones de antropologia fisica en Guinea,
han sido llevadas mas bien en relacion con

el Instituto Bernardino de Sahagfm (véase
Emu, N° I, pig. 316).

Toda la corrcspondencia para la Delega
cion espanola de la CIAO, dirigirla al Prof.
Dr. julio Martinez Santa·Olalla, Serrano 41,
Madrid.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Valencia, durante estos ulti
mos anos ha desarrollado una actividad im

portante, organizando un Seminario de His
toria Primitiva de América, realizando exca

vaciones en diversos lugares, publicando la
revista "Saitabi", particularmente intere
sante por sus secciones informativas, en las
que no solo se ocupa de libros cientificos y
revistas, sino de cuantos temas en relacion
con la ciencia del hombre aparecen en la lite
ratura, en el cine, el teatro, ctc.

La direccion es: Facultad de Filosofia y
Letras. Universidad de Valencia. Admitc
intercambio de publicaciones. El Director
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ha sido hasta hzcc p0c0 cl Dcca.¤0 dc zquclla.
Universidad, D. MANUEL BAz.1.m·rm0s, pero

zur: su posiblc traslado a 0:1-: Universidad,
la corrcspondcncia pucdc dirigirsc aj. Arznu
Fmncu.

MUSEOS

I. — Muuo dz Amlriro. Las ricas colcccioucs

. dc arqueologia americana quc sc cucoutraban
cn cl Museo Arque016gic0 Nacional, pasarou
por decrero de abril de 1941 a consticuir un
nuevo Museo llamado de América. Se esta

consrruyendo un amplio local en la Ciudad
Universitaria para dar lugar a la dcbida ins
ralacién de esras colecciones y de las que

posreriormenre se puedan ir formando. Los
fondos acruales proceden en gran parte de
colecciones formadas al final de la época vi
rrcinal, sicndo la mas intcresante y conocida,

la de Marcincz Companén y mas rarde por
donarivos parriculares 0 por diversos gobier
nos hispanoamericanos. Encierra objetos de
las grandes culcuras prehispanicas Y de los
indigenas de Filipinas, asi como una rica
coleccién de arte virreinal.

Su direccion actual es:TSerran0 13, Madrid,
y su Director D. José Tunau nn LA Omnmw.

II. — Museo Arqucvligico Nacimul. E1 Es
tado ha incremenrado grandemente los me
dios econbmicos de que dispone este Museo,
el cual no s6lo encierra objetos estrictamente

arqueolégicos, sino también productos de las
arres industriales de las épocas auscriaca y
borbénica; una rica coleccién de numisma

tica. Su direcci6n es: Serrano 13, Madrid, y
su Director es D. B1.As TAnAcmvA Acumnu.

III. — Muna del pueblo crpaial. Se encuentra
instalado en el anriguo Ministerio de Marina.
Contiene colecciones, no s61o de arte popular
en el sentido estricto, si.n0 carruajes, unifor
mes, etc. Su direccion es: Plaza de la Marina

Espanola N° 9, y su director D. juuo CAa0
BAno_]A.

IV. — Muna urqumllgico provincial do Albu
cctc. Sominaria de Arqucolagfo. En Albucetc,
gracias a la entusiasta cooperacién de las
autoridades provincialen y municipalea, existe
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desde 1944 un Museo Arqueolégico provin
cial, en el que se han reunido importantes
objetos, sobre todo de época ibérica proce
dentes de aquella region. En él funciona un
Seminario de Arqueologia bajo la direccion
del Comisario Provincial de Excavaciones

Arqueolégicas, Sr. D. JOAQUIN Siucunz jr
Mézmz.

CA1u.os Ammo nat. REAL

FINLANDIA

ACTIVIDAD ANTROPOIDGICA DE
1939 A 1949

Después de la agresién rusa en el otono
del afro 1939, que tuvo como consecuencia
un periodo de guerra de cinco aiios, la vida
cientifica del pals resulto paralizada, aunque
no ces6 por completo. Esto vale desde luego
también en cuanto a las investigaciones an
tropologicas.

Como ya anteriormente los lresultados de
las investigaciones de caracter fisico-antro
pologico en su mayor parte se han publicado
en los "Anales" de la Academia Cientifica

de Finlandia, de los cuales una serie lleva

hoy dia el ritulo "Médica-AntB1'opo1ogica"
En dicha academia trabaja una Comisién

antropolégica que comenzé su actividad en
el aio 1924 por iniciativa del Profesor Y.
KAJAVA, ahora fallecido. Dicha comisién

esta compuesta actualmente por N. Pmsomm,
K. Hrméw y E. SUoMAr.Au~rm~1. Algunas di
sertaciones importantes de caracter antro·
polégico estan comprendidas también en la
publication de la Sociedad Médica Duodecim
llamada "Acta Soc. Med. Fenniclc Duo

decim" y en su publicacion adicional “Anna
les Medicinae Experimentalis et Biologicae
Fennicae". La mayor parte de las diserta
ciones antropolégicas se han publicado como
tiradas especiales de la serie "Acta Instituti
Anatomici" (hasta ahora 14 volumenes)

publicados por el Instituto Anatémico de la
Universidad de Helsinki, centro de las inves

tigaciones antropologicas. El jefe de dicho
instituto es actualmente el Profesor N.

Pnsomm.



Como cn los riempos dc antcgucna, las
invcstigacicncs dc anuopologia morfolégica
sc rcficrcn, pr razoncs naturalcs cn primer
Iugar, a las cmdicioucs racialcs dcl propio
pais y asimismo a 12 difusién dc 10s distintos
caractcrcs racialcs cn cl mismo. La gan tarca.
dc invcscigacioncs, comcuzada cn cl scgundo
dcccnio dc] siglo corricmc por la Comisiéu
anrropolégica dc la. Academia Ciemifica,
com el fin de conseguir informzciones deta
lladas sobre los caractercs fisicos de todas las

provincias hiscéricas del pzis, fué terminada
ya. antes dc estallar la guerra, habiéndose
publicado sus resultados, salvo dos tomos
2 publicarse deurro de p0c0. Entre las carac
teristicas morfolégicas parriculares que han
llamado la atencién, cabe mencionar la man

dibula., 2 12 cu21 h2 dedicado el doctor M.

Mus·nxALL1o un estudio escrupuloso: Oncolo
gixcbo Untorrucbungm ibcr dm Unterkiefcr dei
Firmm (en °'Act2 Soc. Med. Penn. Duode
cim", A. XXIV: 23, 1944). Esri investiga
ci6n queda complementada por un estudio
del mismo autor sobre cl peso de los dientes
permauentes de los fineses: Uaber do.: Gowiobr
der Dmte: pu-manmtu hi dm Firmm (en "Am12
lcs Ac2d. Scient. Fenn", A. LVI, 1944). Los

dientes son tzmbién objeto dc un estudio de
Muon Hxuiu: Amropologicol Invutigarions
of tb: distance: from the Alvcoli of tb: Mol¢r.r
to Pom.: aouticu: cxtcmux, ctc. (eu "Actzs dc

12 Sociedad Odontolégica, 1948). Ademas
se puede 21'iadir una disertacién sobre los tipos
fisicos de Kxmscuum entre los fineses por
Enva _]Ar.Av1s·ro: Ueber die Verteilung der
Korperbauqpm bei dm Fivmm (en "Annales
Acad. Scient. Fenn.", 2. V: 15, 1946) en la

cual la aurora llega a la conclusion que la
difusion de los tipos demuestra diferencias
de caracter geografico, y probablemente tam
bién émico, en el pais. Los tipos constitucio
nales se mencionan también en un pequeio
estudio de M. Knvowm y M. Km~mAs:

On xbo ey and rbo tonwimrional gpo of rbe bm
Firmirb lmnbermm (Ibid. V: 16, 1947). Un
valor cientlfico considerable tiene la diser

tacih dc A. Tm..xxA: Uber Jie Arymctricn dm

longs: Gliedmuumbucbm hi lou Finun (en

"Annales Acad. Scient. Fenn."; V, 1949) y
la disertacion del mismo autor sobre la de

termination de la estatura corporal por los
huesos de los miembros (Acta Anatomica,
Lund, Suetia, 1949), diserracion que podra
contar con una gran importantia practica
en la antropologia.

Sobre el talle, la cstatura, el peso, la cir
tunferencia ctfilita y las medidas del torax,
etc., de los escolares finlandeses, existe un
gran mimero de disertaciones. De ellas cabe
mencionar los estudios de A. RUOTSALAINBN

(Acta paediatr. 27, 1940 y Acta Soc. Med.
Fenn. Duodecim, B: 30, 1940) asl como las
investigaciones sobre escolares natidos antes
de tiempo de T. Bnaunzn (Acta paediatr.
28, Suppl. 1, 1940). En una disertacion ex
tensa: Anhopologisclw Untcrmcbungm von Volk
Jcbulkindrrn in dm Ostcrbottnixcbrn Kircbl-pielen
Kalajoki and Himanka (serie contributiva
publicada por la Soc. Scient. Fenn. 93: 1,
1948) K. Mumors brinda una exposition de
los resultados de sus investigationes en deter
minados territorios, como también lo hate
Kxrnr MALMIVAARA en un estudio en finés

sobre la estatura y el peso de los escolares de
Helsinki (Diss., 1949).

Las investigationes sobre la distribution
regional de los distintos grupos de sangre
de Finlandia, comenzad as por Osvamn S·rn.m·1c
Rmxoumr, el cual en varias disertacioncs

de gran valor cientifico ha estudiado también
la imporrancia antropologita de 12 isoaglu
tinacion, han sido continuadas, exponiéndose
sus resultados en una serie de publicaciones.

Un resumen de los resultados de las inves

tigaciones raciales esti comprendido en la
publication de N. PnsoNm~r: Neue Ergcbniur
der Rosrenforrolrung in Finland (en "jenaische
Zeitschrift f. Med. u. Naturwiss.", 75, 1942).

Gran atencion se ha dedicado, como siem

pre, ala escasa poblacion lapona de Finlandia
(alrededor de 2.200 personas). Eso se debe en
primer lugar al hecho que cl Instituto Ana
tomico de la Universidad de Helsinki tienc
una colection de mucho valor (comprendc
certa de 180 ejemplares de créneos lapones;
una de las coltcciones mis grandes del mun
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do). Anccs dc la gucrra sc publicé un gran
mimcro de discrcacioncs basadas cn csrc ma
ccrial. A éscas sc aiadc hoy un csrudio cui
dadoso dc H. BL0MQu1s·r: Morpbalagircb
untrapomctrixcbc Untzrxucbungcn ribcr du: Hin·
nrbauptbein dar Lappm Finnlandx (cn “A¤n.
Acad. Scicnt. Fcnm.; A. L: 2, 1939) como
tzmbién vaiios cstudios mis limirzdos dc}
mismo autor sobre difcrcmcs hucsos crauca

¤0s c indices, cu "An¤. Acad. Scicnc. Fcnn.'
A. LVI: 6, 1943; V: 4, 1945; V: 5, 1945; V: 6,
1945; V: 9, 1946. Mcrccc scr mcucionado
cambién cl csnudio ms K. Kosmz A study on

the alwalar arches of the Lapps (Diss. 1948).
En rclacibn a csc sc podria mcncionar, aun
quc no qucpa dcntro dc 10s limitcs dc la antrc
pologia fisica, quc cxistc, ahora una 0bra cx
tcnsa y abundantcmcnrc ilustrada dc carictcr
cmolégico y sociolégico dc ccrca dc 1.200
péginas sobre los laponcs dc Finlandia: T. I.
Irxounu. .S`uamm lappalaiset (Los Lapoms de
Fiulmdia), 1948.

Las invcstigacioncs ancropolégicas cfcc·
tuadas, sclamcntc cn p0c0s cascs ticncn por
objcto poblacioncs fucra dc las frcntcras dc
Finlandia. Una cxccpciéu la forman las tribus
finno-ugrias dc la Europa Oriental y de Si
beria, las cuales ya desde el siglo pasado han
llamado. la areucion de los invesrigadores
finlaudeses. K. Hrméu ha reunido las obser

vaciones de K. Dorman sobre los Ostyak,
Samoyedos y Camasos en Asia: Nam- on rb:
physical antrapalagyn of the 90::yak-Sumoyeds
_1 Sam: notes on the Kumasscs (en "joumal dc
la Société Finno-Ougrienne", L: 4-5, 1939).
Ademés, dicho autor ha tcnido interés en las

deformacioues intencionales cefalicas y su
extension en la tierra, cuestién que ha tra
tado cn varias publicaciones.

Merecen scr mencionadas finalmentc las

medicioues y obscrvaciones anrropologicas
realizadas, ya a principios de este siglo, por
cl Mariscal de Finlandia G. MA¤Nmunm

durante su famoso viaje a través del Asia;
los resultados fueron publicados después dc
estallada la guerra: Across Asia from West
ra East in 1906-08; I-II, Helsinki, 1940. Al
margcn de varias otras observaciones MAN
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mmnam rea1iz6 también investigaciones

antropolégicas en algunas tribus ya anterior
mcnte objeto dc estudios del mismo caracter
(Calmucos, Kirguises y Torgutos) y ademas
de éstas, en otras hasta entonces no estudiadas
(Abdalos, Dolanos, Yoguros, Pacpoes, etc.)
enriqueciendo de esta manera considerable
mcnte los conocimientos sobre la antropologia
del Asia. Esc material, de gran valor cien
tifico, ha sido compilado y comentado por
K. H1LDéN en una disertaciénz A contribution

to the physical arttropology of some peoples in
Central Asia, que forma parte de la gran obra
de Mannerheim sobre su viaje.

KAARLO Hunan

FRANCIA

LA ANT ROPOLOGiA MORFOIOGICA EN
LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Las principales instituciones antropolégicas
francesas sc concentran en Paris y estan re

presentadas por: el Musée de l'Horreme (catcdra
de Etnologia del Museum d'Histoire naturelle,

que comprende un laboratorio ¥`una sala de
museo consagrados a la Antropologia Fisica;
director: P. Rrvxr, reemplazado por H. V.
VALLOIS durante el periodo 1942-44 y retirado
desde 1949), el Laboratoire d'Artthropologie
de l' Ecole des Hautes Etudes (Laboratorio Bro
ca, con un museo y anexo; director, Vauors)
y el Institut de Paliorttologia Huraairte (director:
M. Bonus hasta 1942, después VALLOIS).
Existen ademas a los fines de la ensefianza

la Escuela de Antropologia (director: L.
Mnru), una Licenciatura de Etnologia y
Ciencias (en el Musée de l'Homme) y otra

de Estudios Superiores de Antropologia (crea
da en 1949 pot la Sorbona). Finalmente exis
ten dos sociedades especializadas: la Société
d'Anthropologie de Paris y el Institut fran
gais d'Anthropologie.

A pesar de Ia guerra, de la ocupacién y
de las dificultades materiales y morales a
mcnudo considerables, todos estos organis
mos pudieron funcionar sin interrupciones
notables y no fueron tocados ni en sus haberes 



ni cn sus colcccicncs. Sc dcploran cn cstc
pcriodo la dcsapzricién dc A1~r1·¤01~w, sub
dircctor dc la Escucla dc Antropologia, fallc
cido cu 1941; la dc M. Bouu, profcscr hono
rario cn cl Museum d’Hist0irc Nzrurcllc y
director del Insciruro de Paleonrologia Hu
mana, fallecido en 1942 y la. de P. Lmmn,
subdircctor del Musée dc 1'H0mme, fallccido

cn 1948. M. MoN·rA1~11>ou deszparccié vio
leuramentc en 1944 por razoncs poliricas.

Fucra dc Paris dcbemos seialar 11 dcsapz
ricién del labcrarorio de Amropologia dc
Toulouse y la creacién dc dos céredras de
Amtropologia, una cn la Escuela de Medicina
Colonial de Mzrsella (profcsorz Dr. Cmp
unix) y otrz cn la Universidad Fraucesa dc
Mayence (profesor: Dr. Fnxcnununosn).
Ademés, csté en via de hecho la instalacién
dc un laboratorio cn la Facultad de Cienciés

de Rennes, y en cuanto al laborztorio de la
Facultad de Ciencias de Lyon, reanudé su
actividad, que habia. disminuido bzstante.

En los rerrirorios de ultramar, en Hanoi,

el Instituto Indoehino para el Estudio del
Hombre funcioné hasta 1945, ya. que los

acontecimientos politicos Y militares para
lizaron practicamente su actuacién. Por otra
parte, en Africa, adcmas dc numercsas mi
siones antropolégicas temporarias se ha fun
dado en Dakar un organismo permanente de
investigaciones, dirigido por el c0r0¤el mé—
dico_PA1.m y un laboratorio de Antropologia
en el Museo del Bardo, en Alger.

La revista ‘-'L'Antl1ropologie", suspendida
durante la guerra, aparece nuevamente desde
1946 y ha publicado sus tomos 50, 51, 52
y 53.

Los "Bulletins et Mémoires de la Société

d'Anthropo1ogie" aparecieron regularmente
durante el periodo 1939-49 y han sido publi
cados los diez volumenes de la novena serie.

La "Revue Anthropo1ogique" (antigua
“Revue de l'Ec0le d'Anthr0p0l0gie") dejé

de publicarse en 1941 y su reaparicién no ha
sido encarada.

El Institut Francais d‘Anthropologie sélo
ha publieado un eorto Boletin en 1948 y se
orient: cada vez mis haeia la Etnogaiia.

Los "Archives de l`Institut de Paleontolo

gie Humaine" continuaron publicando a in
tervalos irregulares, memorias sobre temas

de antropologia y arqueologia prehistérica.
Las investigaciones antropologicas reali

zadas en la merrépoli tuvieron como centro,
en su mayor parte, al Laboratorio de Antro
pologia de l`Ecole des Hautes Etudes, y los
restantes provienen sobre todo de Dakar y
Hanoi. La mayoria de los trabajos se publi
caron en los "Bulletins et Mémoires de la

Société d’Anthropologie de Paris", "L'A.n
thropologie" y los "Travaux du Laboratoire
d’Anatomie" de Hanoi. Aqui nos referiremos
unicamenfe a los mas interesantes.

En Antropologia Morfolégica se estu
diarou diversas cuestiones de técnica en el

programa de encuestas del Comiré Interna
cional de standardizacién de la técnica (Tis

snnnzm, 1947; VALLOIS, 1948; Knéatmrmzw,

1949). También las lineas papilares y los
pliegues de flexion de la palma dieron lugar
a varios trabajos CGESSAIN, 1943; mz Las
·rnANo1z, 1945); se hicieron importantes esta
disticas acerca de las impresiones digitales
de franceses y negros (ma Lmmauoz, 1943;
Lmcm, 1948) y Scmzmmziz (1943) estudio
los tipos constitucionales.

La evolueién filética .del craneo, la dispo

sici6n y las variaciones de sus huesos y de los
de la cara, el prognatismo, etc., fueron objeto
de numerosos y extensos trabajos (Lmvnou,
1942; Rouwimz, VALLOIS, 1944; Bnauvusux,
1946; Gnn.4, 1947; CARETTB, 1948; Dm.A·r·
·rn¤,· 1944 y 1948; Lanoum., 1948). También
se estudiaron los dientes y el indice de Flower

(Gan, 1943; mz Féucz, 1948). El Labora
torio Anrropolégico de Hanoi publicé nume
rosas monografias _s0bre los huesos de los
miembros durante el periodo 1939-1942.

No fueron dejadas de lado las investiga
ciones _s0bre las partes blandas, y se publi
caron grandes estadisticas sobre los negros
del Camernin y de la A. O. F. (Ouvum, 1945;
Pans Y Cmvuux, 1945-46-47; Lamum.,

1948) y otros autores se ocuparon de los muscu
los, de las venas y de las glandulas de los
Anamitas (BIGO'1', 1939; Hacs, 1939; D¤
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Xvm-Hop, 1940) y dc los mnisculos dc los
Nucvos Caicdcuios (P.u.¤s, 1945).

En Ancropologia. Fisiolégica hay que cirzr
amcs que nada una scric dc crzbajos sobrc
los grupos sanguincoss dc los indcchiuos (FA
1uNAu¤, 1941; Rxov, 1941; Mnwxns, 1942)S
dc los ncgros dc A. E. F. (C¤ccA1.m, 1945)
y dc lz A. O. F. (Komxszn, 1948); dc log
ncgros dcl Camcrniu (Ouvmn, 1947); dc 10s
amillaucs (Momnsrnuc Y RAcusm, 1945);
de los marroquics (Gurn, 1945); dc 10s indi
gcnzs dc Nucva Caledonia y dc los occéuicos
cn general (Avms, 1949). Este fzlzimo tra
bajo eucara rambién l0 que se relaciona cou
el grupo Rh cuya reparticién ha°sid0 estu
diada en Francia por Bmsxs (1946, 1947) Y
cn cl Camerfm por VAu.01s {1947). VALL01s
hizo cambién una eucuesta sobre los grupos
ABO de cerca de 35.000 franceses, divididcs

en series segun su posicién geogrifica y com
probé la existcncia de difcrencias tegionales
considcrables (1941, 1945, 1949). También
las correlaciones dc los grupos sanguineos
con orros rasgos biolégicos como el sexo, la
pigmcnracibn y la viralidad fueron objeco
de numerosas invescigaci0nes_(Vu.x.01s, 1945;
Lum, 1945, 1946). Importances resulczdos
sc han obreuido rambién con los trabajos de

anrropologia fisiolégica referemes a la qui
mica de la sangre entre los amarillos (Aunsr,
1941) y sobre todo entre los negros (Pam,
1945; Lmcm, 1946, 1947, 1948). Sc estudiaron
también las actividades endocrinas (Fou

·ra11~1z, 1942) y la evolucién de divcrsas eu
fermedades.

En el estudio del Hombre Fésil hay que sc
fialar la publicacién de unanuevz edicion com
pletamcnte renovada (1946) de la obra clésica

de M. Boon, Prlcix do Pullmtolagie bvmaisu,
agotada desde largo tiempo atrés. Se estu
diaron también la denticién de los hombres

fosilcs (Pu.1.n·r, 1945), sus enfermcdzdes (V A
uou, 1948-49) y el origen de la progenie
human: (Annmouno, ].943;PlVl'1'KAU, 1948).

Durante el periodo 1939-49 se realizaron
diversos descubrimieutos, cspecislmente cl
de los hombres pre·wurmia¤os de Fonté
cbevadc (Charente) contemporineos de una
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industria clacto-tayaciensc; el dc una mau
dibula de hombrc dc Neaudcrthal ccrca de

Saint-Gaudcns (Pirincos) y dc una calota del

mismo tipo en la Cbévre (Charcnte) y final
mente, el de diversos csqueletos mcsoliticos.
El cstudio dc algunas de cstas piezas y de
otras antiguas, inéditas o insuficicntcmentc
dcscriptas, di6 origcn a numcrosas mono
grafias: invcstigacioncs sobre los hombres
de Fontéchcvade y cl origcn indcpendicntc
del Home mpim: (Vauoxs, 1949); estudio
de la mandibula de Néandcrthal dc tipo
primitivo cncontrada en Rabat cn 1932 (Va
u.o1s, 1945); cstudio del csquclcto magda
leniensc de Chancclade y examen dc sus su

pucstos caractcrcs cskimoidcs (V Amon, 1946);
cstudio del bombrc mcsolitico dc Gramat,

Lot (Lamm, N rznxununnn Y V.u.1.o1s, 1944);
cstudio dc los hombres mesoliticos (maglc
moisicnscs?) de Deventcr, Holanda (Va
LLo1s, 1943).

Otras numerosas invcstigaciones han cn
carado el cstudio de csquclctos dc periodos
mcnos antiguos: neolitioo, cdad del Bronce,
cdad del Hierro y pcriodos bzirbaros en Fran
cia (Mnqmé, 1939, 1940, 1948; Lacomm,
1941; Rovn, 1942, 1946, 1947; Rzqurr, 1943,

1948; Umucn, 1945; GIOT, 1946; nu Fémcz,

1949).` La trepanacién prebistérica (Pauzs,
1944; Lacoumz, 1946; G1o·r, 1949), y la rc
particion dc las caries cn las épocas antiguas
(Hanrwuo, 1945) fucron también conside

radas. En Indochina sc estudiaron restos pre
histéricos (Samuu, 1939; Parra, Fnouamrr,
1940; Lmucmz, 1941).

Las razas de Europa fucron objcto dc di
versas publicaciones y uu volumen sobre las
poblacioncs franccsas (V u..1.o1s, 1943) ha
puesto dc manifiesto la cxistcncia dc scis
grandcs zonas cada una de las cuales sc ca
racreriza por la predominancia especial dc
ciertas razas. Sc hicieron invcstigacioucs
sobre los habitantcs dc Forez (Mouou,

1942), del pais vasco (Dnmmmnau., 1945),
dc la isla de Ré (Kuéuumax, 1947); Gror
cstudib en Brctaha los fenémcnos succsivos

dc braquiccfalizacibn y dcabraquicefalizv
ci6¤ (1949), micnttau que otros cstudiaron a



los lnponcs (Vnsu., 1948) y a cicrras pobla
cicucs del Ciucaso (Knénumm, 1948).

Las razas de Asia dicrcn lugar a uumcroszs
monografias (1939 1 1948) por pam: dc la
Escucla Indochina: esrudio dc cicrtos pucblos,
dc zipos cousticucionalcs, mcscizos euro
asiéticos, ctc. También fucron cxaminados

otros grupos: un volumcn sc dcdico a la
antropologia dc los Armcnios y a la cucsrién
dc la raza dinérica (KHiu¤mm, 1943) Y
orro a los Ncgricos dc la isla dc Luz6n(GuN1rr·
Vancm, 1948-49). Adcmas sc publicé un
cxccnso csrudio de las poblacioncs proto
hisrbricas dcl [rin y la llcgada a csra region
de los primeros arios (VAu.o1s, 1949).

En Africa los rrabajos se coucenrraron sobre

la poblaciou negra, exccpcién hecha de las
invescigacioncs de Fmxnxémunom. sobre los
anriguos Canarios (1940) y los anriguos
Egipcios (1947) y los de Lzsnnrc sobre los
habitauces del Fczzan (1947). Sobre la anrro

pologia de los ncgros escribié Lmmou (1943)

y numerosas publicaciones (1946, 1947, 1948)
han expucsro ampliamenrc los primeros rc
sulrados de la gran encucsra realizada por cl
Dr. Pun sobre los negros del A. O. F.
mienrrns que una carca de la esramra, elabo

rada sobre 13.H sujetcs, ha sido publicada
por esce auror. V.u.r.o1s esrudio orras series
del mismo rerrirorio y del Camerfm (1939,

1941) y pr0b6 que la disrinciéu enrre negros
silvestrcs y uegros campesrres era insdicienre.
Tuzmmu (1940) y Ouvmn (1946, 1947,
1948) esrudiaron los negros del Africa ecua
rorial, Lmun los del Ahica oriental (1944)

y Rnmummon Y Davm (1940, 1941) el
origen de los Malgaches. Finalmenre, se
debe hacer especial mencién de las invesri
gaciones sobre los Pigmeos akicanos que
dieron lugar a estudios sobre el rerreno y a
gran némero de publicaciones (VA1.1.ors,
1940, 1948; Twnsuunwu, 1942; Scmuu.,

1948; Lnnoum., 1949).
H. V. Vnuors
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