
Publicaremos bajo este rubro los datos e informacioms que nos envim nuzstros
Colegas y Corresponsales en las distintas nacimzes, con el fin de ofrecer cl panorama
mundahl dc los laboratorios e institutos dedwados a las Ciencias del Hombré.

Una dc las circunstancias mds enlrislecedoras del momenlo que vivinws es el hecho
que lruena parte de tales informaciones y datos cvnsistird en una suerte de imenlaria
de los institutes, laboratorios, coleccimtes y materiales danados, perdidos o destrutdos
por la guerra cruel e imitil que ha enlutado al mundo.

En este primer toma ven la luz los datos concernientes a la Irutzkz, Italia, México
y Venezuela. De Espaila no hemos conseguido hasta hay una informacién complew,
y publicamos unicamente la del Instituto Bernardino de Sahagun, de Madrid.

Es obvio que, dada nuestra finalidad arriba expresada, nos interesen las informa
ciones positivas sobre la organizacién y los trabajos cumplidos en el terreno, publica
ciones, etc., mds que los proyectos de investigaciones a cumplirse en lo sucesivo. Hacemos
una e:ccepci6n en este volumen para la ccmtribucién recibida de Calcuta, considerando
que una atenta lectura de las brillantes pdginas enviadas por el Dr. B. S. Guha propor
eiona no solo un cuadro fiel de las cmidiclones actuales de la Antropologia en uquel
pais, ian interesante para nuestros estudios, sino buen golpe de noticuzs y datos sobre
las multiples rams de la India y los graves problemas que surgen de su conoioeneia.

INDIA

EL DEPARTAMENTO DE

ANTROPOLOGIA

DEL "INDIAN MUSEUM" DE CALCUTA

Lz India. fué uno dc los primcros pziscs cn
dcdicar atcnciéu a 10s cstudios 2.¤:r0p0l6gic0s,
lo quc hizo duramc cl Virrcinato dc Lord
Curzon, pero fucron premaruramcnrc imc
rrumpidos 2 raiz del rraslado del Dirccror,
Sir Hcrbcrr Rislcy, aorro cargo, y por muchos
zfios sc hizo muy poco por rcsrablcccrlos. E1
Dr. Nelson Annadale F. R. S. hizo enérgiczs

tcnrarivas para csrablccer un Erbnagrapbiral
Saw:] independicnre, en la época en que cl
Zoological Survey de la India fué reconstituido
fuera dc la antigua Seccién Z0016g·ica y An

tropolégica del Indian Museum, en 1916. El
Dr. R. B. Seymour F. R. S., que en 1924 llcgé
a ser cl Director del Zoological Survey de la
India, como sucesor del Dr. Annadalc hizo
cn 1927 tentativas similarcs, y nuevamente

en 1932, antes de su jubilacién, pero la estre
chez financiera de la época, que impuso una
extremada economia en los deparramentos

cientificos, lo impidié, y la Antropologla
fué relegada a una sccci6n subordinada del
estudio zoolégico, bajo un unico funciona
rio, cl Dr. B. S. Guha, para trabajar en todus
las ramas dc esta disciplina.

No obstante, en 1945 se prescnté un proyecto

para la reorganizaeion de la invcstigacién
Antropolégica por los Dres. B. S. Guba y
Seymour Sewele, quien fué invitado por el
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gobicrno dc lz India z proycctar la formacién
dc un Departamento A¤t·r0p0l6gic0 indepen
diente, y al final de csc 250 se formaron los
micleos del Anrbrnpalagiml Survqy de la. India.
(cuyo nombre ha sido reemplazado por el dc
Dzpartammt of Anrbrapalagy. En 1946, el plan
tan largamente soiado se llev6 a cabo. E1
departamento fué definitivamente establecido
con un programa de cinco anos y un creciente
presupuesto de més de 1 1/2 lakh: en el primer
aio, hasta casi 4 1/2 lakh.: en el qu.i.nto.

E1 Dr. B. S. Guha fué designado Director

con la obligacién adicional de actuar como
informanre anrropolégico del Gobierno. E1
Dr. Verrier Elwin fué designzdo Director co
misionado. Se abrieron oficinas, laboratorios

y una biblioteca; se designaron cmplcados,
etc., y sc consiguié iniciar los trabajos. A
fines del periodo de cinco aiios el Departa
mento de Antropologia seria una insritucion
bien equipada y eficietztemente orgznizada,
que esrudiaria el Hombre con los crircrios
mas amplios y cn todas partcs del Dominic
de la India.

Durante los primeros dos aios de su vida,
el Departamento fué situado en Benares, pues
las inquietantes condiciones en que se hallaba
el pais hacian imposible llevarlo a su verda
dcra sede al Museo de la India, en Calcuta.

Sin embargo, a fines de Mayo de 1948 el De
partamento se mud6 a su cémodas oficinas
en el Museo de la India, donde ya ha abierto
sus galerias etnograficas.

En la India se cxtiende ante el antropélogo
un enorme campo de investigacién, tanto te6
rico como practico. El cstudio de los carac
teres fisicos del pueblo es ann incompleto.
Desde el trabajo iniciador de Sir Herbert Ris
ley en 1891, que ahora resulta algo anricuado
debido a los grandes adelantos de los métodos

y técnicas de la ciencia, muy poco se ha pu
blicado, exceptuando los trabajos de von
Eicksredt, Cipriani y Bowles sobre determi
nadas partes del pals y las invertigaciones
del Dr. Guha sobre particulares tribus y cas
tas, durante los censos de 1931. Queda un
vasro territorio afm inexplorado. No solo lan
medidas y caracreristicas corporales requieren
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la investigacion mas complcta, siuo que es
necesario acompaiarlas por el estudio pro
fundo de las caracteristicas fisiologicas, tales
como el porcentaje de los grupos sanguineos
en cada raza, de la nutricion y especialmente
de las alimentaciones desequilibradas 0 in
completas, del crecimiento, de la resistencia
a las enfermedades, y de los efectos del clima

en el desarrollo del cuerpo y otras caracteris
ticas fisicas, de todo lo cual queda adn mucho
por mvestigar.

A pesar de una serie de sobresalientes mo
nografias sobre tribus individuales y breves
glosarios de tribus y castas, la organization
social, la religi6n y las costumbres de un in

menso numero de pueblos de la India son adn
escasamente descriptos e imperfectamente
comprendidos. Los grandcs y fascinadores
campos de la criminologia, arte tribal, lin
giiistica primitiva, la aplicacion de métodos
modemos de investigacién psicologica a los
pueblos aborigenes, las economias del com
tqyridc, ofrecen un tema tentador para el hom
bre de ciencia. Se requiere ademas saber con
urgencia si los habitantes (y especialmente
los mas primitivos) pueden ser manejados
con simpatia y comprensién.

El plan de cinco afnos del Departamento
de Antropologia, teniendo a la vista el
progreso de la ciencia en los paises avanzados
dc Europa y América, ha sido dividido en
vastas y comprensivas secciones las cuales
pueden ser agrupadas bajo los titulos de Fl
sica, Biologica y Cultural.

I. Arrrnovonooia Fisica: bajo este encabe

zamiento se proponcn los siguientes sectores
de investigation:

a) Szmmralogla, Crzmiorrutrlu _·y Ortcomctrb.
1. Trvloja Palmitaldgico. El caso de formas

tan primitivas como Siuupitbem: y Rvmapi
tbcmr sugiere la posibilidad de que explora
ciones posteriorcs puedan descubrir restos
pre-humanos similares a los hallados en Chi
na, Sudafrica y java.

2. Ertudio Prabirtérico. En este trabajo ya
han sido establecidas notables colaboraciones

entre los Departamento: de Arqueologla y
Antropologia. Mucho: restos humanos des



cubicrms pr arqueélogos cn Mohcnjodzro,
lhénppa, Taxills, Ujjain y lugarcs prehis
:6ric0• cu la India Cenual y del Sud, ya hm
sido cnuegndoa sl Dcpanamcmo de Amm
pologia para su cscudio, y hay oporcunidadcs
pu: rcunir la invcstigacibn dc ambos depar
umenros, como en la excavncibn, p. ei., de
In muchu cavemn que se sospccha fucscn
hnbiudas.

3. Extsdio lc Coudicim: Acrulu. Ls zdqui
sicién dc duo; somnomérricos y 0stc0mé·
rriccs, considcrando toda 1: poblacién, cs dc
gran importancia. E1 cstudio iucluiri cl exa
mcu dcl csquclcco dc la p0b1aci6n cxistcurc
por medic dc 10s Rayos X.

b) Trsbojo Rvdialégicos E1 cxamcu dc los
csquclctos dc individuos cuya cdad sc conocc
y cl cxamcn radiolégico dc gent: vivicutc,
a fin dc dctcrminar la cdad cn la cuai los hue

scs del esqueleto alcanzau su formaeibu com
pleta u otra diferencia en su osificaciéu, lou
gitud proporcional, configuraeién general y
adaptaciéu a posturas tau habiruales como la
de ponerse eu cuclillas. Se l0gr6 ccmieuzc
muy bucno por la Real Sociedad Asiariea de
Bengala y e1Dr.j0hn Anderson, primer Super
intendent: del Indian Murrurn a quien le de
bemos nuestra actual coleccién de craneos de

la India. Habra que hacer un esfuerio siste
mético para conseguir colecciones de créneos
y 0tr0s huesos en nuesttos hcspitales, sepul
eros y lechos de los rios, y se han de empren
der bien planeadas iuvestigaciones sobre las
variaciones del esqueleto de los Indianos,
ccmparacién con razas de otras partes del
mundo y su encadenamiento con los habi
tantes del pasadc y hasta d6nde las vnriacio
nes han oeurrido debidc a-la mezcla de las

razas blanca y negra y cambiospdel medic
ambient:. En la parte aplicada, tal cstudio
proporcionara datos extremadamente impor
tantes sobre la osificaci6n de los huesos, uri

lizables con propésitos médico-legales en la
determinacién de la edad.

II. Ixv¤·noAc16u mo1.6¤1cA: Bajo este

titulo se proponen los siguientes planes de
investigacibnz

En aios recientes las investigaciones en la

biologia general influyendo en la ran humana
han dado C¤OI’mCS PISOI CU los PZlSC$ IVKD
zados de Europa y América. Ello comprende
factores tales como la rasa y molde del creci
mienro en razas distintas, diferencias en el
funcionamienro metabolico debido a dife
rencias en admisién de proteinas y condieiones
climaticas, variaciones por razones de sexo
y distintos valores de fertilidad, diferencias
en capacidad vital y comportamiento psico—
légico de distintas razas, etc., luego genética
humana, serologia, excursion normal de va
riabilidad en el Hombre, defectos heredita

rios, anomalias y deformaeiones, efectos de
la mezcla de razas, bases hereditarias de ten

deneias criminales, idiotez, heredabilidad de

diversos tipos, medios dactiloscépicos, etc.,
para el descubrimiento de criminales, etc.

Muy poco se ha hecho hasta ahora en la
India en el esrudio de la rasa y tipo de creci
miento de los distintos grupos raciales.

Existe alguna insinuacién de un movimien

to mas rapido y de madurez precoz en los
paises tropicales, pero la influencia del rama
Eo y la estatura oeasionando un periodo mas
largo de crecimiento intensivo,. es notable
entre las razas mas altas. Nosotros necesitamos

datos seguros sobre grupos de uiiios inspeccio
nados a través de un numero de aiios, en dife

rentes secciones del pueblo de la India, y s6lo
cuando se conozcan los tipos étnicos de creci
miento, es probable que los adelantos en die
tética y los deportes atléticos scan mas efee·
tivos. Asimismo no tenemos cifras para meta
bolismo basieo de raza alguna de la India,
excepto las tomadas por Mason y Benedict
en India del Sud; en capacidad vital s6lo te
nemos los resultados de Mason. Ambas mues

tran que los valores medianos del indice estan
por debajo del de las mujeres norteamericanas.
Es necesario establecer los tipos para las dis
tintas razas de la India y descubrir si las dife
rencias con los tipos enropeos se deben a cau
sas morfologicas 0 fisiolégieas.

Habra que continuar las investigaciones en
Genética Humana, por medio de la compila
cién de. la genealogia de defectuosos heredi
tarios, trabajo en el terreno y estudios de
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laborzcoric sobre mcllizos, cfcctos dc cruzz- Pais, cstamos al bordc dc cstc problcmz y cn
micnro dc razas cu lzs zonas dc coutzcrc entre alguuos czsos, como cntrc 10s Audammcscs,
disrinros grupos émicos, lz uacuralcza armé
nica c inzrméuica dc 10s cruzamicmos, ‘vig01·

hibrid0' y csterilidad, ctc.
Las costumbrcs dcl czszmicuto cu la India,

ran variadas cu las disrinras panes dcl pais,
rcquicrcn un cuidadoso csrudio scgén 10s con
ccpros modcmos dc la gcnézica y dcbcrim
scr invcstigados problcmas talcs como cl cfcc
to biolégico del casamicntc cutrc primos,
endogamia dcutro dc pcqucics grupos, ctc.
Nosorros téucmos muy pocos dams sobre lz
indolc hcrcditzria dc las auomalias y rasgos
criminalcs entre las razas dc la India, aunquc
cm Alcmauia todos los rccurscs dcl Kainr

Wilhelm Imtirurz fucrou dedicadcs a cstas

invcstigaciomcs amcs dc la gucrra.
HI. Esrvmcs Cuvrunus. La. importaucia

dc adquirir ccuocimicutos corrcctos y adc
cuados dc las inscitucicucs socialcs 7 religio
sas dcl pueblo, eu uu pais de razzs y tribus
ran variadas, no es solamente dc valor cien

zlfico, sino rambiéu de la mis préctica uti
lidad para la adminisrracién, asi como para
lograr el compafaerismo y la armouia entre
la poblacién. Tal conocimienro conduce a.
fomenrar la armonia y a una. perspecriva cen
rrifuga que es la mayor fuerza de uni6n en
una nacién de razas numerosas. Desgraciada
menre, entre nosorros todas las fuerzas des

rrucroras nacidas de la. ignorancia y el pre
juicio rienen plenos poderes en manos de per
sonas interesadas y acréan negarivzmenre
cn la rrayectoria de la unidad y progreso na
cional. En el caso de las rribus primirivas la.
necesidad es aun mas urgente, porque muchas
de las insriruciones y auroridades de la rribu
han sido disminuidas en gran parte y rota la
vida tribal. Cuidadosas averiguaciones dc dis
tinguidos cientificos de América, Africa y
las Islas del Pacifico han demostrado que nada
hay tan perjudicial para los pueblos primi
tlvos como el perder cl interés de vivir debido
a la inadapracién, a los rapidos cambios efec
tuados por la civilizacién, los cuales consti
tuyen las causas principales de despoblacibn
en los pueblon aborigenes. Nosotros, en este

los Toda, los Chenchu, los Kodar y los Lep
chas de Sikkim, las fuerzas mortales ya estin
trabajando y la despoblacién se esta produ
ciendo rapidamente. Es urgente por lo tanto
que no se pierda mas tiempo en adquirir un
conocimientortan comprensivo como sea po

sible de las instituciones de las tribus, antes

de que ellas desaparezcan, a fin de asegurar
no s6lo el proceder leal y la justicia al admi
nistrarlos sino también para que sirva de guia
al formular medidas para su adaptacion a los
cambios de condiciones de la época.

Bajo este titulo seran estudiados los siguien
tes tépicos especialesz

a) Ermumfn Palirim Primitive. —Esta sec

ci6n incluye los urgentcs problemas de expro
piacién de tierras, deudas, reajuste de los
métodos aborigenes cle cultivo y cosecha, sobre
lo cual exigen informes constantemeute los
Gobiernos Provincialcs.

b) Tecrwlagia _y Arte Primitive:. —Hay un
vasto campo de i.nvestigaci6n, muy poco ex
ploraclo en la actualidad, que puede conducir
al progreso de las industrias regionales y a
descubrir cuales son las tribus de probable
adaptacion a la civilizacion industrial del
futuro. Un estudip adecuado del arte primi
tiva es esperado desde hace mucho; éste apor
taria valiosos acrecentamientos para el Museo,
mostraria la capacidad artistica aun de la
genre mas sencilla, y sugeriria métodos de
educacion artistica a seguirse en las escuelas
aborigenes.

c) Lingdlrtics Primiriu¤.—Queda por hacer
mucho trabajo, especialmente en el campo dc
los idiomas tribales, continuando la obra del

Linguirrie .S`urve_y, que descuid6 a la India
del Sud. Calificados filblogos estudiaran a
un mismo tiempo la escritura, el lenguaje,
la musica del pueblo, los aspectos sociales del
idioma y continuaran el trabajo sobre la cla
sificacién de las lenguas de la India.

d) Fall¢lore.—I.os cuentos, leyendas y can
ciones del interior del pals no han siclo adn
cientificamente registrados en vasta escala,
ni han sido eatablecidas adecuednmente sua



rclacioncs con la litcracurs clisica. Ticncu
no poco valor como indicacién dc lcs inminzos
misticcs y lizcrarios del pucblo, como ilus
tracién dc sus ideas rcligioszs y socialcs fun
damcutalcs y como mmifcstacién dc la unidzd

cnuc las tribus modcrnzs y la India clésicz.
En cl lado prictico se ha hallado que los nxt
hakr prcparados con canciones y cucntos lo
cales son muy populzres en las escuelas de
aldcns, e. g. Bihar. El encargzdo de esta sec
ci6n es un excelente estudioso de Sénscrito.

e) Pxiwlogia Primiriv¤.—En zios recientes
la psioologia. hz llegado a ser reconocida como
una parte csenciai de la anrropologia social,
y en la India parrieularmenre ha llegado la
hora en que el invesrigador 110 se conform:
con el gasrado sistema de describir las costum

bres y establezca su morivo yorigen. La psi
cologia infanril ha sido dcmasiado descuidada

por los que educaron a los aborigenes. Ade
mas, todo el pueblo de la India esti pasando
por uu periodo de ripido cambio cultural,
religioso y econémico, y es esencial un estudio
de las rcaccioncs psicolégicas resultantes,
para una administracién adccuada de las po
blaciones tribales.

f) Crimm Primitive _1 L9 Tri5ul.—Muchas
tribus sigucn una ley consuetudinaria cuya
discordancia con los cédigos oficiales ocasiona
Eecuentes demoras e injusticias en los Tribu
nales. El Gobierno de Bihar esta haciendo

actualmente u.n intento para codificar la ley
de la rribu Sanral, pero el caso sera examinado
por el Departamenroide Antropologia sobre
la base de toda la India. El estudio del crimi

nal aborigen esta en su infancia y ha habido
algun apresuramiento al clasificar las llama
das 'tribus criminales'.

La mayor parte del aio 1946-47 se pasé
teconstruyendo el instrumental, labiblioteca

y los laboratorios del Departamento. Se adqui
rié una planta de Rayos X con accesorios y
material radiolégico. El laboratorio de Psico
logia aplicada ha sido equipado con aparatos
para experimentos, habiendo fabricado local
mente los accesorios 7 cl equipo. También
sc han tomado medidas para adquirir en Amé
rica instrumentos mas delieados y compli

cadoe para examinar a la genre primitiva.
Hay actualmente en la biblioreca mas de
8.(X)0 libros y colecciones completas de im
portantes publicaciones antropolégicas, y sc
han adquirido fuera del pais muchos otros
libros y publicaciones de otro modo no ase
quibles en la India.

Los estudios cientificos emprendidos desde
Diciembre de 1945 son los siguientes:

(I). El estudio detallado y la restauracion
del material esquelético de Harappa. Estos
fragilcs esqueletos humanos, a pesar de la
aplicacion de refuerzos y de todos los cuida
dos posiblcs, han sufrido muchisimo al ser
trasladados desde Calcuta hasta Dcb.na Dun
durante la guerra y luego otra vez hasta Be
nares, a lo que se sumara el daio causado por
la gran inu.ndaci6n del Varu.na en Septiembre
de 1943. La mayor parte de las reparaciones
y renovaciones han sido terminadas; lo mismo

se ha hecho con casi todos los diapositivos
de craneos que fueron estropeados por el agua
de la inundacién. Se han hecho también mu

chos progresos en el estudio de los huesos,
incluyendo dibujos, calcos, diagramas y me
didas de angulos de retroversién y torsién.

Se han enviado al Director General de Ar

queologia dos breves memorias, una de ellas
sobre los restos de animales cle Orikamedu,

y la otra dando un informe preliminar de los
esqueletos de Harappa excavados este aio.

(II). Otro importante trabaio terminado
es una amplia informacién sobre las afinida
des culturales y raciales de las tribus primi
tivas de la India y los problemas que afectan
su administracién, segiin la experiencia de los
pueblos tribales de distintas partes del mundo.
También fueron preparados mapas que ilus
tran la distribucién de esas tribus y su energia

proporcional. Este trabajo impuso el examen
de u.na gran masa de materiales de tribus no
indias, los cuales se obtuvieron con gran di
ficultad.

(111). Se eomenzé el trabajo en el terreno
en cuanto fué posible, aun antes que estuviera
disponible el equipo de viaje. El Director
Comisionado, en una partida, investigb las
sierras de Orissa, donde hizo un estudio espe
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cial dc lz rcligién dc 10s Lanjhia Saoras, micn
trzs los micmbros dc la. pzrcida iuvcsrigabzn
10s caractcrcs cconémicus y fisicos dc la. gent:

(dc Dicicmbrc dc 1946 a Fcbrcro dc 1947)
En Mayo dc 1947, Y Otra vcz cu 1948, cl Di
rector dirigié una gran expedicién a la rcgién
dc jaunsar Bawar y se hizo un vzlioso trabajo
tmto cn la parte fisica como cu la investi
gaciéu de la psicologia y sociologia de 10s
habitames, cuyas costumbres sccialcs pre
se¤ta.¤ problemas de especial dificultad y com
plejidad para la administraciéu.

(IV). Ocra investigacién cicutifica emprcn
dida durante esc 2.50 fué la aplicacién de en
sayos mentales cou niiios escolarcs cn Benares,
para el avalnic y graduacién dc sus facultadcs
a fin de proporcionar tipos de ccmparacién
con los resultados obtenidos de ensayos simi

larcs cou niE0s dc razas primitivas.
(V). A priucipios de 1948 cl Director llcvé

una parrida de iuvestigadcres a las Islas An
daman para hacer un estudio moderno fisico,
psicolégico y eccnémicc de lcs aborigetxes
quc sobreviven adn en csa iuteresantisima

rcgién. Esta expedicién se emprendié respon
diendo al deseo expresado por el Ministerio
dc Gobiemo.

El Departamento pr0yect6 tres tipos de
publicacionesz un Bale:/n bimestral compuesto
de articulos firmados por micmbros del De
partamento; Memoriar y Manuals: papulum
en los idiomas nacionales, destinados a hacer

asequibles a un vasto pniblico los filtimos
conocimientos antropolégicos.

Adema: del trabajo de investigacién, se
estudia u.n proyecto para dar 2. los estudiantes
una preparacién avanzada.

Durante 1946-47 fueron elegidos scis estu
diantes ya graduados y cn 1947-48 seran adies
trados otros cuatro. Dos estudiantes partici
paron en la expedition de Orissa al principio
del aio y otros dos acompaiaron al Director
a Jaunsar Bawar. La sede principal ha estado
proporcionando regular instruccibn y oportu
nidades para el entrenamiento de laboratorio
en una eaeala actualmente inasequible en otra
parte. El curno de preparation para estos estu
dimren dura dos anon con un sueldo de Rs.

308

150 mensuales; mas adelante se espera enviar
algunos de ellos a Europa y América.

En vista del rapido avance en el desenvol
vimiento de los métodos y técnica en otros

paises, se propone ofrecer unas cuantas visitas
dc confraternidad a estudiantes extranjeros,

tanto asiaticos como occidentales, para faci
litar sus investigaciones en la India.

Ademas de la adjudicacién de tal Confra

ternidad, el Estudio Antropolbgico se com
placera en proporcionar ayuda y disponer faci
lidades para el trabajo a los antropélogos de
otras partes del mundo que deseen visitar la
India, y se aconseja a los que intentcn hacerlo

asl, allegarse por este conducto al Gobierno
del Dominic, escribiendo al Dr. B. S. Guha,

Ph. D., Director, Department of Antbropologv,
Governnunr of Indio, Indian Museum, Calcutta.

B. S. Gunn

ITALIA

ACTIVIDAD ANTROPOLOGICA

DE 1940 a 1947

Las dos principales instituciones antropo
légicas de Italia, la facie!) Itoliono di Antro
pologio ed Emologio, actualmente presidida por
el profcsor Giuseppe Genna, y el Istituto Ito
Iiono di Antropologio (antes Societ) di Artho
pologis), presidido por el profesor Alfredo
Niceforo, han continuado ininterrumpida
mente su actividad cientifica durante todo el

periodo bélico. Desde 1944 ha sido reconsti
tuida la Sotiet) di Emogrofis Itoliono, con sede
en Roma.

E1 Museo Preistorioo el Emogrsfico "Luigi
Pigorini" de Roma, no ha sufrido dados. El
Museo Nazionale di Antropologio ol Emologiu
de Florencia ha sufrido la pérdida del material
important: que fuera anteriormente enviado
a Napolea para la Exposicién Trienal deno
minada de lan Tern D'0lmvnur• y alll des
truldo. El Musee Ji Emogrofio Italiano de
Tivoli ha nido en parte dentruldo por las
bombas.



Los instirucos y muscos amropolégicoa dc
Roma, Florcncia, Bolouia, Padua y Turin
no hm sido daindos por la guerra mienrns
cl Imran Anmpolagicv dc Niplcs ha sufrido
dnhos cn cl instrumental, bibliotcca y colcccio
ncs craneolégicas, a causa dc los bombardcos.

El Arcbivia per I`A»rrapglagi¤ e In Emolagia
ha aparecido anualmcntc con los vohimcncs
70-76 (1940-46).

La Rivixm Ji Armupulvgia dc Roma ticnc
cn imprcsiéu cl volumen XXXV (1944-46).

E1 Arrbivio di Antropalagia Criminal: ticuc
cu Lmprenta cl volumcn dc 1947.

J`. A. J`., bolctin para la unificacién dc los
métodos cn antropologia, publicé lcs void
mcncs 10-12 (1940-42).

Los Ammli Lnterumnxi han publicado los
volémcncs IV-VIII (1940-45).

EI Bullrttina di Palemologia Italiana He Roma.
ha publicado hasta cl volumcn VIII, (1944-46).

Dcsdc 1946 sc publica Ia Rivirm di fcirnze
Preixtoricbe por 0bra dcl profcsor Paolo Gra
z10s1.

En 1940 han sido provistas dc profcsorcs
titularcs las citedras dc Antropnlogia cn las
Unjvcrsidadcs dc Florcncia, Padua y Turin,
anreriormcntc a cargo dc ‘cncargad0s'. La
cétcdra dc ·Palc0ct·n010gia dc la Universidad
de Roma ha quedado vacante, después de la
muerte del Prnfcsor Ugo Rellini (15·VIII
190).

Raffaello Barraglia, nuevo profesor de An
rropologia en la Universidad de Padua, ha
estudiado sistemiricamence los palafiros del
Lago dc Ledro (Ttcntino) y su depésito,
dando un iuforme completo de los materiales
humanos, arqueolégicos y ecolégicos encon
trados y determinando mcdiante las compa
raciones con las estaciones bohemias, la cro

nologia del dep6sito (comienzos del segundo
milenio a. de J. C.),

Fabio Frasserto, profesor de Antropologia
en la Universidad de Bolonia, ha presentado
una particular teoria evolucionista, derivada

del Ologenismo y denoruinada digmixma; los
dos sistemas determinantes del idioplasma
especlfico de la especie madre no se deferen
ciarian solo en el momcnto de la filodleresis
que dctcrmina la aparicion de las dos especies
hijas (como admite el ologénesis) sino que
estarian separados efectivamente, y no solo
en potencia, en el origen del mismo filomero,
de modo que digenismo y difiletismo serian
coincidentes y connaturales.

En ocasion dc ser colocado nuevamente en

su lugar, en Bolonia, el sarcofago que con
tiene los restos de Santo Domingo (alejados
para su proteccion antiaétea), han sido some
tidos los restos del Santo, a la observacion
antropologica.

La Graffi ha realizado el estudio del craneo,
que se conservaba fucra del sarcofago; Frasset
to reconstruyo la figura de la cabeza del vi
viente; Olivo estudio los cabcllos y Palmieri
G. G. hizo el estudio radiografico del esque
leto contenido en el sarcofago que permanecio
cerrado hasta esc momento.

El profesor Giuseppe Genna, .nuevo pro
fesor de Antropologia y Director del Irrirum
di Antropvlagin de la Universidad de Florencia,
ha secundado una iniciativa del profesor Gae
tano Pieraccini (que ya la habia preconizado
en su poderosa obra Lv rtirpz dai Medici di
Cufaggiala), practica el reconocimiento antro
pologico de las tumbas de los principes de la
familia de los Medici, que se conservan en la
basilica de San Lorenzo, en Florencia. Desde

1945 hasta hoy se efcctuo el reconocimiento
de los restos de Giovanni di Bicci y Piecarda

Bueri, su mujer, fundadores de linaje; Cosimo
il Vecchio, Padre de la Patria; Lorenzo el
Magnifico, Giuliano di Piero, su hermano;
Giuliano duque de Nemours; Lorenzo, duque
de Urbino; Alessandro, duque de Firenze;
Cosimo, I, gran duque; Elconora de Toledo,
su mujer; el cardenal Giovanni y Don Garzia,
sus hijos.

El profesor Genna. ha continuado la prepa
racion del material antropologico proveniente
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de lz cxpcdiciéu cicutificz italian: 2 México
dc 1933, publicé cl volumcu I Seri, doudc sc
discutc accrca. dc la p0sici6u racial del pueblo
del estado de Sonora (México), sobre Ia. basc
del examen dg quincc esqueleros cornpletos.

El profesor Renato Biasurci ha publicado
la obra Razzz o Papali della Terra cn tres volni
menes, en colaboracién con orros profcsores,
entre ellos, Barraglia, Corso, Imbelloni, S.
Sergi, etc.

El profesor Paolo Graziosi conrinué su
acrividad paleoetnolégica mediante bésquedas
sobre el terreno en Italia y en Africa, y pu
b1ic6 varios esrudios, entre ellos: L'¤m ru

pum della Libia (dos voldmenes) Gli uumini
puhalitici dc]/4 G-rattu di .S`. Tcodora (Messina).

La doctora Claudia Massari di6 a conocet

entre otros, un volumen sobre la antropologia
de los Baria Camama e Bmi Amer.

E1 doctor R. Parenti publicé la memoria
Contribute alla convumza della cranialugia del
Feqin.

Luigi Cardini ha desplegado una notable
actividad realizando excavaciones prehistori
cas sistematicas, entre las cuales, particular
mente importante es la de la Gruta de las
Arene Candide en Ligutia (1942), donde puso
en evidencia una sucesién regular de esttatos
arqueolégicos y paletnolégicos desde el pe
riodo hiatérico hasta el paleolitieo superior,
donde descubtié un esqueleto humano com
pleto en bptimas conditioner con interesante
ajuar, esqucleto que esta estudiando el seiot
G. Genna.

El profesor Sergio Sergi, Director del Irri
mta di Anrropalagia de la Universidad de Roma,
ha profundizado en una serie de memotias el
estudio morfolégico y métrico de los créneon
neanderthalenses descubiertos en los alrede

dores de Roma: Saccopastore I y Saccopastore
II, determinando sus posicionen en la escala
evolutiva de la humanidad: El libro Crania
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rrutria I craniogrofia del primo pulamtropo-dl
Sacroportora (en Rircrcbc di morfolugia, Roma,
1944).

El Dr. Alfredo Sacehetti ha tealizado es

tudios de biometria antropolégica (varia
bilidad relativa de los catacteres antropo·
métricos lineales, transvariaciones, correla

ci6n entre estatura y dimensiones e indices

de la cabeza, valuacién relativa del peso ence
félico) y de morfologia antropolégica (mor
fomecanica del fémur, arquitectnra facial de
los Hominidos, ilustraeion de algunas man
dibulas de Arbore, etc.

Alberto C. Blanc ha formulado una nueva

teoria antropogenética, que admite la exis
tencia originaria de grupos mixtos, de los
cuales secundariamente se habian derivado,

por segregation, los considerados grupos pu
tos, teoria que amplia sucesivamente también
a otros campos (Cosmolisis). Se debe ademas
a A. C. Blanc el descubrimiento en una caver

na del Monte Circeo, de un crineo neander

thalense tipico completo y de una mandibula
absolutamente neanderthalense, las dos ilus

tradas por Sergio Sergi.
V. L. Grottanelli y Renato Boccassino,

del Muna Pigarini de Roma, han publicado
numerosos trabajos sobre la etnologia del
Africa.

Nicola Pende ha publicado varias memorias
y tratados de Biotipologla.

En varios sectores han desarrollado tam

bién actividad cientifica los institutos antro

polégicos de Napoles (Prof. G. L. Sera),
Turin, Ferrara (Prof. M. F. Canella), Génova
(Prof. E. Remotti) Messina, (Prof. S. Lan

dogna), Palermo (Prof. E. Luna).
G. Gamu

MEXICO

Del 23 al 28 de septiembre de 1946 se ce
lebrb eu el Castillo dc Chapultepec de México



(Museo Nacional dc Historia) In IV Reunion
dc Mesa Redouds organizada por la Sociedad
Mexicma de Antmpologis. El tema de dis
cusibn ful: E.maJi•.r snrropoligicox Jo Io (uu
nnprmdik eum In rfa: Lorne-.S`n¢i•g• y Bal
ux. Fucron numerous las socicdadca c insti

tucioncs cicntificas de Estndos Unidos y
México qu: esruviemn representadzr, y excc—
dieron dc 70 los micmbros zctivos de dicha

Rcunién. Estuvo presididn por Alfonso Czso
y como secrerarios acruaron Daniel F. Rubin

dc la. Borbolla e Isabel Kelly. Sc prcsentaron
42 rrabajos sobre disrintos anpectos anno
polégicos de la regién mencionadz, los cualcs
fueron ampliamenre discutidos.

Al final actuaron como Rclatores: Jorge A.
Vivé por la Seccién de Antropogeografiz;
Javier Romero por la de Ancropologia Fisica;
Pedro Arrnillas por Arqueologia; W. Jiménez
Moreno por Lingfiistica, Hist0ria_y Emo
grafia anriguas; George M. Foster por Lin
giiistica y Ecnografia modcrnas.

En las pp. 28-39 del Vol. IX del Bol. Bibl.
de Amrap. Amerie. se publica un amplio ex
tracro de dicha Reunion.

Se acord6"que la V Reunion de Mesa Rc
donda de Estudios Anrropologicos renga co
mo tema central de trabajoz Humtecar, Tuto
nurar y ru: wcino:. La Comision Organizadora
de dicha V Reunion esré formada por Daniel
F. Rubin de la Borbolla, George M. Foster,
Gordon Ekholm, José L. Melgarejo y José
Garcia Payon. No hay todavia fijada fecha
para su celebracion.

Entre los proycctos de mayor envergadura
abordados por el Gobierno actual figura -la
explotacion de las riquczas naturales de la
vzsta zona tropical de la cuenca del Rio Pa
paloapan. El proyecto esta en manos de la
Secretaria de Recursos Hidraulicos. Pero es

interesante seiialar que se ha considerado in
dispensable un estudio preliminar de las con
diciones de la poblacion de dicha zona. Para
ello se ha designado al Prof. Alfonso Villa
Rojas, distinguido y expcrimeutado anrro
pologo preparado en la Universidad de Chica

go y con amplia experiencia con la Camegie
Institution, para que al frcnte dc un grupo de
4 etnologos cstudie detcnidamcnte las catac
tcrlsticas culturalcs de la region. Natural
mente dicho trabajo habri de scr complemen
tado con otros de tipo sanitario, educativo,
etc. Es decir que ya va tomando cuerpo la
idea hasta hace poco desdefiada, dc que el
meioramiento de cualquier g·rupo humano o
region geografica solo es eficientemcnte po
sible cuando de modo previo sc conocc dc
manera integral la cultura, econornia, etc.,
de dicho grupo o region. El trabajo de campo
sc ha iniciado muy recientemcnte — julio
1947 — y por tanto no hay posibilidad toda
vla de anunciar resultados.

Algunas de las obras mas importantes de
caricter antropologico publicadas reciente
mente en México son: Salvador Toscano:

Arte Precolombino de México y América Cenrrol,

1944. Mlxico Prebirpdnico, cditado por Emma
Hurtado (Antologia dc 104 articulos de dis
rintos autores c investigadores), 1946.

R. H. Lowie: Hirtoria de Ia Emologlu (Fon
do Cultura Economica); A. L. Kroeber: An

tropologio General (id.); W. Krickeberg: Emo
Iogiot Je América. (id.); Fernando Ortiz: El
Hurocdn (id.); Franz Boas: El Arte Primitive
(id.); S. G. Morley: La Civiliaociori Mayo
(id.); Arte Prelrirpinico de Mlxico (Instituto
Nacional de Antropologia e Historia, 1946);
Murdock: Nuestro: contemporiruor Primirivor
(Fondo Cultura Economics).

El Instituto Indigenista Intcrameticano ha
hecho una rccopilacion de 96 paginas, bajo
el titulo Indio: do Brasil, con los articulos

publicados en América Irxdigmo, de los que
es autor el Secretario del Consclho Nacional

de Protecao a os Indios, del Brasil. Conticnc
datos sumamentc interesantes.

Acaba de publicat también una nueva edi
cion del Codice Orimo, cditado en Madrid en

1878, con el aditamento de 160 pp. de texto
inédito hallado por cl Prof. Luis Chivez Oroz
co en el Archivo General de la Nacion (Mé
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xiao), y mmbiéu com 12 pzlcografiz correspon
dicmc. Eu total un volumen dc 350 pp.

Estd cn cstos momcntos cn prcnsz uma Bi

Hivgmfla dc Mvrfvlugla Humana de Sudsmérico,
dc qu: cs autor :1 Dr. juan Comas. Const:.
dc 2850 fichas bibliogréficas, dcbidamcntc
clasiiicadas por matcrias y tcmas; sc acom
paiau adcmas 6 mapas cou la distribucibu dc
alguuos caracccrcs morfolégioos y adcmés la
localizaciéu dc los grupos 0 tipos racialcs cn
América dc] Sm-, dc acucrdo con la clasifica
ci6¤ dc Imbclloui.

La John Simon Guggenheim Memorial
Foundation, dc Ncw York, ha conccdido cn

1947 dos bccas a los antropélogos mexicanos
Dr. Juan Comas y Prof. Javier Romero, por
2500 dolares cada una, durantc un aio. Ambos

sc dcdicarén a cstudios de su cspecialidad.

En diciembrc de 1945 fué designado·Dircct0r
del Baletin Biblivgrdfica de Antmpalagla Ame
rimm, que cdita el Instituto Panamcriczno
de Geografia e Historia, el Dr. juan Comas.
En dicha fecha la eitada revista tcnia consi

derable retraso, ya que se habia publicado
unicamente hasta el Vol. VI correspondientc
a 1942.

En junio de 1946 sc edit6 el Vol. VII que
abarca los anos 1943-44. La IV Asamblea del

Instituto Panamericano, celebrzda cn Caracas

en septiembre de 1946, recomend6 la nece
sidad de continuar tan valiosa publicacion,
que (tltimamente ha ido adquiriendo, cada
vez mas, caracter panamericano, gracias a la
colaboracion de antropologos de los distintos
paises. En dicicmbrc dc 1946 sc publicé cl
Vol. VIII; y en septiembre de 1947 termino dc
imprimirse el Vol. IX, correspondiente a 1946,
con lo cual la publicacién se ha puesto al dia.

La Comisibn de Historia creada en la Asam

blea de Caracas, y consrituida de manera de
finitiva en su Primera Reunion celebrada en

octubre de 1947. a la cual se ha oonfiado la

publicacion de la Ravine do Hirtvria do Anvi

rirs y del Bvlnln Bibliogrlfica Ja Antropalogls
Americana, no acepto la dimisién que de su
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cargo de Director presenté cl Dr. Juan Comas,
ratificandole por aclamacién su nombramieu
to a propuesta del Dr. Ferreiro, delegado de
Uruguay. Al ptopio tiempo el Comité Eje
cutivo del Instituto Panamericano arbitt6

fondos en su ptesupuesto para normalizar y
gatantizar la edicjon del Boletln. Por tanto
fué preparado el Vol. X, apatecido luego en
el 2° ttimestte de 1948.

El Museo Nacional de Arqueo1ogia,-His
toria y Etnografia ha publicado en 1945 el
Tomo III en su V Epoca, de los Armlu, com
prendiendo el periodo 1936-38. Gon dicho
volumeu termina toda una etapa de tan im
portaote Revista. A fines de 1945 se ha edi
tado el Tomo I de los Ault: del Instituto Nu

riorml J: Antropalagla ¢ Hirturia, que sustituyc
a la anterior publicacion. Dicho primer vo
lumen compteude los ailos 1939-1940.

En los momentos de redactat estas lineas

esta terminandose de imprimir el Tomo II
de dichos Anales.

Es de esperar que ahota se notmalice su
publicaciéo, apareciendo periodicamente el
Tomo correspondiente.

Ultimamente ha habido varios cambios en

la direccion de las cuestiones antropolégicas:
El Dt. Alfonso Caso, fundador y primer Di

rector del Instituto Nacional de Antropologia
e Historia, ha dejado dicho puesto, por pasar
a desempeiar el de Ministro de Bieoes Nacio
nalcs e Inspeccién Administtativa en el Go
biemo del Presidente Miguel Alemin.

Ha sido designado Director del citado Ins
tituto el Arq. Ignacio Marquina, que ante:
ocupaba la Di.recci6n de Monumentos Colo
niales. Para ésta ha sido nombrado D. Jorge
Enciso. El anti guo Museo Nacional de Arqueo
logia, Historia y Etnografia se ha dividido
en dos: el Museo Nacional de Historia (ins

talado en el castillo de Chapultepec) y diri
gido por el Dr. Silvio Zavala; y el Museo
Nacional de Antropologla primeramente a
cargo del Prof. Eduardo Noguera (que actual
mente dcsempeda la Direccion de Monu
mentoa Prehispanicos) y ahora bajo la Di



rcccién del Dr. Daniel F. Rubin de lz Bor

bolh. Por su parte la Escuclz Nacional dc
Anrropologiz e Historia (dcndc sc cursan cs

tudios antropolégicos cn sus distinus cspc
cialidadcs) cstf. dirigida por cl Dr. Pablo

tados halagadorcs. Todo cl material oncolo
gico del Museo de Ciencias Naturales dc Ca

racas hu sido convenientemente clasificado,
permitiendo la realiucién de algunos traba
jos de importaucia, cn especial sobre la defor

Martinez del Rio, siendo Secretario el Drt macién craueana y sobre la craneometria de
Eusebio Davalos.

Hasta la fecha han terminado sus estudios

en la Escuela Nacional de Antropologia y
obtenido el correspondiente titulo, 16 alum
nos: 4 dc Antropologia Fisica, 6 Arqueblogos,
2 Etnélogos 7 4 Historiadores (para mas
dctalles vet el Bahtln Iudigmista, Vol. VII,
N° 2, pp. 162-166, junio 1947).

Con la creacién, en 1943, del Grupo de
Caracas de la Sociedad Interamericana de

Antropologia, cl interés por los estudios e
investigaciones antropolégicos ha cobrado
extraordinario vigor, por representar dicho

.Grupo el organismo mas activo en la propul
sion de estas actividades. Para el momento

de su fundacién el Grupo Local apenas con
taba con 27 miembros, en su mayoria aficio·
nados a las cieneias antropolégicas y geogra
ficas; actualmente el nfunero de asociados se
ha elevado al centcnar, entre ellos algunos

especialistas que han realizado estudios en
Universidades y Escuelas extranjeras.

Desde sus comienzos el Grupo realiza sus
actividades a través de dicz Comisiones: de

Antropologia, Arqueologia, Bibliografia, Et
nologia y Eenografia, Folklore, Geografia
Biologica, Geografia Fisica y Policica, Medi
cina Indigena y Musicologia Indigena. Dichas
Comisiones han realizado estudios e investi

gaciones en el campo de su respcctiva espe·
cialidad, los cuales constituyen, sin lugar a
dudas, el esfuerzo mas scrio y sostenido que
hasta ahora sc ha hecho en Venezuela por el
adelanto de la antropologia y la geografia.

Amnovoaooia Fimca. — En el campo de
la Antropologia Fisica se han obtenido resul

los indios Ayaman, una tribu dcsaparecida,

denrro de la poblacién paleo-americana de
Venezuela.

Una extensa Bibliografia de Antropologia
Fisica de Venezuela ha sido publicada por el
que estas linens escribe, en Acro Vmezolau,
la revista que sirve de érgano al refcrido Gru
po de Caracas de la Sociedad Interamericana
de Antropologia y Geografia.

Emopoofa Y Emocnnria. — Mucha; han

sido las investigaciones desarrolladas en Ve
nezuela en los éltjmos aios, con el objeto de
conocer y estudiar la poblacion indigena que
vive 0 ha vivido dentro de sus fronteras. Es

tudios etnograficos serios se han realizado

sobre los indios Kamarokotos y Taurepanes
de la Gran Sabana, en el Estado Bolivar; los

Estados Apure y Bolivar, y del Territorio
Federal Amazonas; los Guajiros y Motilones
del Estado Zulia y los Guaraunos del Terri
torio Delta-Amacuro. Dichos escudios corren

insertos en librosy rcvistas cientificos.
Con el objeto de extraer los datos ecnogra

ficos contenidos en las Relaciones Geograficas
de las ciudades de la antigua Gobernacién
General de Venezuela, fué ejecutado un tra

bajo de equipo en el seno de la Comisién de
Emografia del mencionado Grupo Local, ha
biéndose publicado cinco estudios sobre dicba
materia.

Una interesante monografia sobre los indios

_ fué publicada en México por el Profesor Mi
guel Acosta Saigues.

En 1947 se ley6 en la Universidad Central
de Venezuela un Curso de iniriacién a Z4 Ema

lagb por el Prof. Acosta Saignes, con la asis—
tencia de nnmerosos alumnos. Posteriormen

te, y en vista del extraordinario interés que

que el estudio dc sus ultimos vestigios coloca

Yaruros, Piaroas, Guajibos y Panares dc los

Caribes que poblaron la costa venez0lana,‘
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dcspcr:6 dicho curso, sc cstablccié formal
mcntc dcnrrc dc la Universidad Central cl

Dcparramcnco dc Aurropologia, dcpcndicntc
dc la Faculrzd dc Filosofia y Letras, y a cuyo

frcnre fué c0l0ca.d0 el Prof. Acosta Saigncs.

En el Departamento de Antropologia fué
leido uu curso que eomprcndié las siguientes
materias: Antropologia Fisica, Principios de
Emologia, Emografia Antigua de Venezuela,
Fuentes de la Historia Antigua de Venezuela

y Geografia de Venezuela.

Anquzozooia. —— Los trzbajos arque0l6

gieos realizados en 1941 por los doctorcs Cor
nelius Osgood y George Howard, de la Uni
versidad de Yale, marcan el eomienzo del

progreso cientifieo eumplido en el campo de
la arqueologia venezolana. Resultado de las
excavaciones praeticadas por ellos cs el libro
An Arrbnenlagbical Sung of Venezuela, que pu
blieara el Departamento dc Anrropologia de
dicha institucion.

Posteriormente, el Museo de Ciencias Na
turales de Caracas ha realizado excursiones

arqueolégieas que han rendido abundante ma
terial. Estas excavaciones siguen empleando
esencialmente las técnicas y trabajos de los
mencionados arqueélogos, tratando de wu
tinuarlos y ampliarlos e intentando, ademas,
establecer una cstratigrafia y la determinacién
de tipos ceramieos patrones. Numerosas expe
diciones han sido despachadas con este obje
to, a cargo prineipalmente del Prof. J. M.
Cruxent, Encargado de la Seccibn de Arqueo
logia del Museo.

Ha sido explorada intensamente la region
eentro-litoralense de Venezuela, en especial
la zona del rio Tacagua. Eu el territorio een
tral del pals algunas zonas de los Estados
Aragua, Carabobo (region del Lago de Va
lencia y El Palito), y en el Estado Guarico
la estacién arqueolbgica del rio Memo.

En los Estado; occidentales de Lara y Por
tuguesa, el Hermano Nectario Marla, del Kb

legio La Salle de Barquisimeto, ha realizado
varias excavaciones en algunos sitios aqueo
lbgicos con exitosos resultadon.

En el oriente venezolano, fué excavado el
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sitio de Manieuare (Edo. Sucre), rindiendo un

interesante material que revela la no existen
cia de ceramistas indigenas en dieha zona.

Como resultado de estas extavaeiones, la

literatura arqueologita venezolana se ha visto
enriquecida notablemente.

Punutacxoum sonnn AN·rno¤oLooiA.

La gran mayoria de los estudios antropolo
gitos que se han realizado en el pais en los
oltimos tinto aios, han aparecido en las si
guientes publicationcsz

Acta Vemtzolana, revista del Grupo de Ca
racas de la Sociedad de Antropologia y Geo
grafia y la serie de Moemgraffax del mismo
Grupo.

Memoria de la Sociedad de Ciencia: Naherale:

La Salle, afiliada a Ia anteditha sotiedad an

tropologica.
Rrvirta de la Sociedad Vmezolaua de Cimcia:

Naturalu, asociada también a la misma orga
nizacion.

Serie de los Cuaderno: Verdex, publieationes
de la IX Conferencia Interamericana de Agri
eultura realizada hate pocos aiios en Caracas.

Im>1o¤msuo.— En 1947 la Asamblea Na

cional Constituyente aprobo la creation de
una Comision ad-lumorem, encargada de haeer
estudios e investigaciones antropologicos y
sociales de los grupos indigenas venezolanos
y de elaborar el anteproyetto de una Ley que
ha de regir la protection de dithos nutleos
humanos por parte del Estado.

En CDCTO cle 1948 el Ministerio de Relatio

nes Interiores nombro la siguiente Comision
Indigenistaz Dr. Miguel Acosta Saignes (C0
ortlinador), Cecilia Noilcz Sucre, Lueila Pa

lacios, Gilberto Antolinez, Julio Febres Cor

dero, Pedro Padilla, Fernando Aranguren
Cabral y Orestes Di Giacomo. Seeretario de

la Comision: Tulio Lopez Ramirez.
Desde su constitution la Comision Indige

nista ha venido cumpliendo su cometido y
varios de sus miembros han visitado algunas
regiones indigenas limltrofes, especialmente
los indios Guajiros, Motilones, Taurepanes y
Guaraonos. En la actualidad la Oomision



tuba]: cn la rcdnccibn del mcncionado ante

pmycc:0 dc Ley.

FOLn.0n¤. — EI 30 dc octubre de 194-6 fué

creado cl Servicio de Investigaciones Folklé
riczs Nacicuzles como orgznismo dependicute
de la Direccién de Culrura del Ministericwc
Educzcién Nacional que funciona en el Museo
de Ciencias Nzturales de Caracas. Bajo la
dinérnica direcci6¤ del folklorista juan Lis
cauo, este organismo vienc realizando impor
tances funciones de orden cieurifico y peda
gégico; a él se debeu las mas relevantes la
bores folkléricas venezolanas de los ulrimos

aiios.

Rsvxrn V¤Nzzo1.A1n ns Forxwxn. — Con

este nombre manriene el Servicio de Investi

gaciones Folklbricas Nacionales una publi
cacion cuatrimestral de la cual han aparecido
hasta ahora dos numeros. Dicha revista re

coge en sus paginas trabajos doctrinarios, es
tudios de divulgacién folklorica, recopilacio
nes de leyendas, miros, cuentos, adivinanzas,
canciones, resenas bibliograficas, noticias,
etc. El S. I. F. N. edita igualmente monogra
fias y trabajos de invesrigacién, entre ellos
cl dc los scfiores Francisco Carreiio y Abel

Vallmitjana intitulado: Treiutu unto: del
Orimre vmeaalmm y otro en vias de publica
ei6¤: El Tomunmyu, obra de juan Liscano
y colaboradores.

Rncomccxéu Fo1.xu6ruc.4. — Entre las prin

cipales actividades desarrolladas por el S. I.
F. N. se cuenra la recoleccion de mareriales

folkléricos de todo género en la casi total
extensi6n del territorio nacional. En cumpli
miento de este objetivo se han efectuado nu
merosas jiras al interior del pais, especial
mente a los Estados Aragua., Gu£rico,'Yara
cuy, Lara., Miranda Nueva Esparta, Falcon
y Distrito Federal, de donde se ha obtenido
un cuantioso e interesanre material folldérico

que comprende: documentales fotograficos,
fornogramas, insrrumentos musicales, trans
cripciones de folklore literario y animico, etc.

Como resultado de estas jiras ha sido orga

nizada la Seccion de Musicologia con una
discoteca que cuenta con mas de mil (ono
gramas, 75 transcripciones melodicas v casi
medio centenar de instrumentos folkloricos.

Musso on Fonxtonn. — A pesar de su re
ciente fundacion este servicio ha logrado eq.
leccionar numerosos instrumentos musicales,
fotografias, objetos diversos de manufactura

popular, lo cual ha servido para efectuar expo
siciones eventuales en Caracas y en el exterior.

Ancmvo Vnwazoumo ns F0Li:Lon¤.

Importantes colecciones de literatura popular
(cuentos, poesia, adivinanzas, etc.), sirven
de base ala formation del Archivo Venezo

lano de Folklore, parte de la cual ya ha sido
técnicamente clasificada.

Ccrnso DB Fonnons. — Patrocinado por
el Servicio de Investigaciones Folkloricas, el

eminente folklorista Profesor Stith Thomp
son, Decano de la Universidad de Indiana

(E. U. A.) dicto un curso de Inrradurién a
la: témicar dc invertigociéu folklirim, cuya du
racion fué de tres meses y el cual comprendio
la historia de la eleccion y clasificacion de

los Cuentos y Leyendas populares, métodos
practicos para dicha coleccion y clasificacion,
sistemas de organizacion de expediciones, etc.
Igualmente organizo el S. I. F . N. un cursillo
de capacitacion folklorica en la Escuela de
Vacaciones del Ministerio de Education Na

cional, de un amplio sentido pedagogioo.

B1¤uo·r¤cA Foumoiuu. — Formada pau
latinamente con obras sobre Folklore en ge

neral 0 en particular, antropologia, etnologia,
historia, literatura, etc., la Biblioteca del
S. I. F. N. ha sido enriquecida con valiosas
donaciones remitidas por folkloristas, escri
tores e instituciones venezolanas y extran

yeras.

Bmuocxnia FOLZLCIRICA. - Ademas de

los trabajos que forman los dos nfimeros de
la Revista Venezolana de Folklore hasta ahora

aparecidos, muehos titnlos han venido a aha
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dirsc a la larga Lista. bibliogrificz dcl folklore
naciomal cn los niltimcs a.E0s. Entre ellos me

recen destzcarse lcs siguienres: Cancimura

Popular, por José E. Machado, Biblioteca Po
pular Venezolma. Edicjones del Ministerio
de Educacién Nacional, 1946. Hain el Indio

y ru Mundo, por Gilberto Antolinez, 1946.
Punk Popular Vmezolam, por Juan Liscano.
Ediciones Suma, 1946. Dato: Jobr: Folklore do

lu region do El Tocuyo, por Francisco Tamayo,
1945. Loymdor dol Corona', por Celestino Pe
raza. Biblioteca Popular Venezolana, 1946.
El Oxo frorrtino _y la lqmda dol Saluojr, por Gil
berto Antolinez. Acta Venezolana N° 1. Es

rudio _y Perxpcctiou do ruu.rrro Folklore, por Tulio
L6pez Ramirez, cn "Acta Ven.", N° 2. No
ticias przlirninaru Joh: dixtrikucién grogrdfica
dol juego do la zararnda do oalakaza rrr Vorrqucla,
por Walter Dupouy, en "Acta Vcn.", N° 3.
Aprmtzx para la érwrrtigaciirr dol Negro m Ve
ruzurla. Su: imtrurrurztox de mirica, por juan
Liscano, en "Acta Ven.", N° 4. 30 ranto: del

Orirrm vrrxqolarro, por F. Catreiio y A. Vall
mitjana; Ediciones del Ministuio de Educa

cién Nacional, 1947. Folklore Vmqolano, pot
R. Olivares Figueroa, Biblioteca Popular Ve
nezolana. Ministerio de Educacién Nacional,

1947, 2 tomos. La: fiona.: dol xolrtioio de ve

rauo er: el Folklore do Venezuela, por Juan Lis
cmo, en "Revista Nacional de Cultura",
N° 63.

Cournmcms Y Ewcumras Founénrcn.

Varias conferencias sobre diversoe temas ha

patrocinado el S. I. F. N., en especial un ciclo
de disertaeiones sobre el folklore negro. En
la actualidad el Servicio adelanta una encues

ra sobre trajes regionales venezolanos.

Fm·nvA1. un Fonnonn. — En la oportu·
nidad de encargarse don Rbmulo Gallegos de
la primera magistratura del pals, el S. I. F. N.,
organizb uu Festival de Folklore en homenaje
al Presidente de la Repfnblica, en que estuvie
ron representadas catorce regiones venezo
lanae con las clifcrentes modalidades de sus

bailes y sus cantos. Delegados del S. I. F. N.,
recorrieron toda la nacién en busca de lan ma
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nifestaciones folkloricas mis significatiwas

en lo que a danzas y cantos se refiere, por lo
que el Festival logr6 un alto sentido estético
que llen6 de admiraicién a todos los que asis
tieron a sus representaciones en el Nuevo
Circo de Caracas, desde el 17 hasta el 23 de

febrero del presente aiio.
Debido a la maguifica organization técnica

y artistica del espeetaculo, el Ministerio de
Educaeion Nacional concedié la Medalla de

Instruecién Publiea al folklorista juan Lis
eano, Director del mencionado servieio, en

premio a su admirable dinamismo.

Tuuo Lopez Reuinu

Esmm

INSTI’I'UTO "BERNARDINO

DE SAHAGUN", MADRID

El Instituto Bernardino do Sabagére de Antro·
pologia y Etuologia, al que esta inserito el
Museo Etnologico, es el continuador del Mu
seo Antropolégieo fundado cn 1875 por el
doctor don Pedro Gonzalez Velasco.

El Museo Etnolégico recientemente insta
lado cueuta con riquisimas coleceiones espe
cialmente de Guinea espaiola y Filipinas.
En salas aparte se eneuentran las coleceiones
antropologicas de craneos, esqueletos, mo
mias, ctc.

El Instituto tiene por fin estudiar al hom
bre en su doble aspecto: fisieo y cultural.

La seccién central de Madrid eonsta de cua

tro seeciones. En la de Antropologia realizan
estudios la doctora doha Mercedes Gonzalez

Gimeno sobre antropologla de la mujer be
rcber; la doctora Caridad Robles Mendo sobre

pelvimetria y menarquia de la mujer espahola;
las dos anteriores y el director del Instituto
don José Pérez de Barradas, eatedratieo de
Antropologia de la Universidad de Madrid,
sobre craneos de necrbpolis visigodas; don
Luis Rose} Maceira sobre metopismo en era
neos espadoles; don Carlos Crespo Gil Del
gado sobre autropologla de los Bubi de Fer
nando Poo; el eatedratico jubilado de la Uni



vcnidnd doctor don Luis Hoyos y Sain: pbre
diverms problcmu dc crmcologin espaiola.

En la scccién dc Fisiologiz Ancmpolégica
nalizm cstudim sobre grupos smguiucos cl
doccor don juan I-Im-néndez Giméncz y lz doc
tor: Adclz Gonzélez Almcujnfnn. El jcfc d§·
misma, doctor don Antonio Quiraltc Deli
cado, ha dcdicado su atcucién 2 problcmzs
dc alimcntacién y dc patologia émicz.

L1 tcrccrz scccién, dcdicada :.1 crccimicuto

infmtil, esti dirigida. por el doctor jcsnis Fer
nindez Cabezas, el cual tiene en estudio el

poblema. del crccimicnto eu Espaiz, para lo
cuzl cuentz con millarcs dc dztos.

En la secci6¤ cuartz, o de Etuologiz, tra
bajz don julio Col; Alberich sobre etnologia
marroqui; don juan Roger, sobre la magia
en los Igorrotcs y el sl1a.ma.¤ismo` cn el cir

cumpzcifico; don Carlos Crckpo Gil Delgado
sobre emologia de Guinea y el director del
Instituto sobre pueblos indigenas de Colom
bia en colabotacion con cl R. P. Marcelino

de Castellvi.

Las sccciones provinciales son dos: una en
Valladolid, dirigida por el profesor Misacl
Baiuelos y otra en Barcelona dirigida por el
profesor Santiago Alcobé, catedrético de An
tropologia de aquella Universidad, con la
eolaboracién de los seiorcs don José Pons,
don Antonio Prevosti y don Miguen Fusté
que han estudiado la poblacién actual de los
valles pirenaicos (Alcobé), el crecimieuto in
fantil en Barcelona (Prevosti) y los craneos

de época romma de Tarragona y Ampurus
(Pons).

Se considera como seccion del Instituto nl

Centro de Investigaciones Liugiiisticas y Emo
légicas de la Amazonia Colombiana (Aho
Putumayo, Colombia) que es subvencionado
por la junta de Relaciones Culrurales del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores.

Su director, Fray Marcelino de Castellvi,
y el profesor Pérez de Barradas preparan una
obra monumental de todo cuanto se sabe hasta

el momento, con inmenso material inédito

sobre antropologia, etnologia, lingniistica y
arqueologia de los "Pueblos indigenas dc
Colombia"

El Instituto tiene como revista los Tmbajar
dal Iunituta, Buuwdino de Sabugriu, de los que
sc han pnblicado cinco volumenes, mas otras
obrasz de Barras de Aragon, sobre crineos
filipinos; dc Caro Baroja, sobre etnologia dc
los pueblos del Norte de Espana; de Hernan
dez Giménez sobresubgrupos sanguineos A1
y Ag; de Janini Cuesta sobre la antropologia
de San Gregorio de Nita; y de Pérez de Ba
rradas El Art: rupcrrrr rn Colombia y Lo Fo
milia.

La direccién del Instituto es Calle de Al

fonso XII, N° 68, Madrid (Espana).
Admite cambio de publicaciones con Ca

tedras, Institutos y Sociedades similares.

J. Péuz on Bannon

.#’4 '\-\
f b ',__

_‘ ’ _.- • I'. [ ·.

. .·u- · ‘* l @:11.;

1 \ ' , ’ ‘*’ A $§ .
_ _\ JJ 5 }y}f_jQ/


