
NOTAS

EL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGíA Y ETNOLOGíA
DE AMERICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DE MADRID.

Cursos

Los cursos círdinarios dependientesde este Departamento
son los siguientes:

Tercer año. [1» de Antropología]: Antropología general
[profesor JoséAlcina]; Historia de Aníérica Preliispánica[pro-
festr Manuel Ballesteros]; Aíítropología y Etnología de Aiíié-
rica [pi’ofesoí’ Eerníín del Pino].

Cuarto año [2 dc Antropología]: Arqueología americana
[pí-ofesor Jtísé Alema]; Etnohistoriacíe América [profesora Vi-
centaCortés]; Auitropología socialy aplicada [prolesor Carmelo
Lisón]; Antropología Física [profesor Tito Varela]; Culturas
pí-emucumicuis [profesor Miguiel Rivera]; Historiografía juicliana
[profesor José Vital: Jzliste>ria de Filipinas [prtliesor Leoncio
Cahreí-o]

Quinto ano [3 de Antropología]: Lingiiística general [pro-
fesor Muinmuel Alvar]; CLmltmura Maya [profesor Migmuel Rivera];
Coltura Azteca [profesora JohannaBroda]; Cultura Iiicuí [pro-
fesoraConcepciónBuavo]

Sección de historia del Arte. Si año: Arte aluericanopre-
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hispánico [profesor Manuel Ballesteros]- Idem (nocturno) [pro-

fesor Leoncio Cabrero].

Conferencias.

A lo largo del curso académicovisitaron el Departamento
y pronunciaronconferenciaslos siguientesprofesores:

[1] Dr Román Piña Chan [Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. México]: «Exploracionesarqueológicasen
México».

[2] Dr. Juan ComasCamps [Instituto de Antropologíade
la UNAW México]: ‘<Problemas del indigenismo en México».

[31 Dr. SantiagoGenovés[Instituto de Antropologíadc la
UNAM. México]: «Problemática de posibles contactosprehis-
pánicospor el Atlántico».

[4] D. Andrés Zevallos [Casa de la Cultura de Cajamarca.
Perú]: «La cerámicacajaníarquina».

[5] Dr. Norman McOuown [Universidad de Chicago]: «Lin-
gilística antropológica’>.

[6] D. Miguet Angel Pemera[Sociedad de Espeleología.Ca-
racas]: «Aspectosde la antropologíavenezolana».

Investigaciones cmi América.

Durante el veranode 1971 se multiplicaron los trabajos de
investigación desarrolladospor miembros del Departamento
en tierras americanasy entre los que cabe mencionar los si-
guientes:

[1] Misión Científica Españolacii el Perú: Bajo la direc-
cién del Dr. Manuel Ballesteros,prosiguieron los trabajos en
Chincheroen los siguientes campos: Etnohistoria (M. Balles-
teros), Restauración de monumentos (Vián) y Antropología
social (C. Esteva).

[2] Misión Arqueológica Española en el Ecuador: Bajo
la dirección del Dr. JoséAlema, prosiguieronlos trabajos de
exploración y excavaciónarqueológicaen la provincia de Es-
meraldas.

[3] Misión Antropológica en Puerto Maldonado (Perú); Se
iniciaron, bajo la dirección del profesor Fermín del Pino, tra-
bajos de antropologíasocial en el área de Madre de Dios.

Otras actividades en Amermca.

Ademásde los trabajosarqueológicos,antropológicoso etno-
históricos mencionados,miembros diversos del Departaniento
participaronen otrasactividades,tales como las siguientes:
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[1] El grupo de la Misión arqueológicaen el Ecuador(José
Alema, Miguel Rivera, MercedesGámez, Luis Ramosy Emma
SánchezMc>ntañ.és)hicieron un recorrido de diez días por Gua-
teiiiuul-a, visittuíielo cutre otí-os luguires arqucologmeoslos siguien-
tes: Kuímííiuíalj cuyíií, Mixco Viejo, Clíuitii~aiiíit, Ixuínclic Ou¡riguá,
Bil batí, 1 a Deuíioei-uucjay’ otuos lugaresde las tící mas bajas del
Pacífico Así íííisnío visitaron otros lugumrc.s cte imite u es etnomsruí-
fico o histórico como Sololá, SantiagoAtithán, Chiehí.icastenan-
gel, Auí tiacía, etc- Emí la ííiau’o r parte de esasvisitas Fueronacom-
puíuíadtspor cc>leguus del luístitu to cíe Aiitrctpoiogia y cíe ha 11 ni-
versícíati.

[2~h El profesor Miguel Rivera fuíc iííx’i lacIo a participae cuí
la euumíípaña cte trumbajes tírqucotégicos chute- clesarrolhtí tui lJni-
veu-síctachde Pennsylx’aniaen cl área de Tavasal, en El Petén
(Guiuutcumítula),bajo luí cli uceción dcl profesorWiihi auíí R. Cc>e.

[3] Luí proíesoi u JcílíumnííaBrocta p írtieipó en el « Seíííílmar,o
sotíme Euuíohíis bu u,u Mesouimerucana’~,dm uíauiizado por cl Iuisti-
tute> cíe Cieuícias Soei ales de la Unix ersid íd Iberoaíiieric-anaen
México, del 5 cíe tul me> al h 3 cíe agcísto

[4] Los i-íu oIt snm es José Alci mía u’ Mu miel Rivera puerticihítí-
rtíui cii el « Prí titeu Simposio de Cc>írelaciones uííítropolóeicas
andino-mctsoainemmc anas»celebradoen Guauíqui 1 y Salmuís del
25 al 31 cíe ~uiliu. Aníbos puolesorespíeseuítaronseííulas comu-
nleuuc u cm es

[51 La ííí ofesugí-uíJo]iauííia.Rrodadictó miii cuuse> sobre reí-
gícíuí del Mc Nico umtiguo, duiruumite los níeses de septieiiibre a
ncíxicuíílíí e eu la universidad Iberoamericanade México

[6 h II muoíesor Muinmuel Ballesteros participó, jutí It> cc>n
otucis híustomí ideires espuiñohes,tui el Congí-eso tic iii sturia Fe-
rumuiuí tu dc Li uíía -

[7] La íiuolesoitu Vicenta Cortés, ií’ívitacla ptír la Junta Cí-
yuca cíe Guayaquil, colaborócon los historiadoresde esaciudad
en el prtíu’ccto de un Archivo l-listórico dcl Guayas, visitamíclo
adeniáslos archivos de Cuencay Quito.

Tesis de Licenciatura y Doctorado.

Durutnte el año 1972 se presentaronlas sigumientesTesis dc
Licenciatura u’ Dc>ctorado:

[1] Aurora Marquina Espinosa: «Estudioantropológicoso-
cial de los Agotes» (T. L).

[2] Elvira Ortiz Arrufat: « Estudio antropológicosocial del
niuínulo de la mía ruiuija » (T l.).

[3] María del Pilar Muñoz Sierra: «Estudio antropológico
social en Melilla» IT L)

[4] Isabel del Moral Mateos: «Trabajo>de campoen Santa
Cruz cte los Cañares»(TL. Y
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[5] María Faz Cabello Carro: «Arte y función en una co-
lección de estatuitíasFanga IT. L.).

[6] Luis J. RamosGómez: «Los tejidos pí-cincaicosdel Mu-
seo de América de Madrid» (T. D.).

Publicaciones de miembrosdel Departamento.

[1] JoséAlcira: «Los diosesdel Panteónzapoteco».Anales
de Antropología.Vol. 9, pp. 9-43. México, 1972.

[2] JoséAlema y Luis J. Ramos.- ‘<Excavacionesen Balao,
Esmeraldas(Ecuador): un avancede interpretación>».Actas del
XII Congreso Nacional de Arqueología (Jaén, octubre, 1971).
Zaragoza(en prensa).

[3] JoséAlema: «La vasija trípode como rasgo diagnóstico
para la determinación de influencias níesoamericanasen el
áreaandina»>.Primer Simposiode Correlacionesantropológicas
andino-nuesoamericanas.Guayaquil(en prensa).

[4] Idc’m.-«La antropología americanistaespañola, 1950-
197O>~. Revista Españolade AntropologaAmericana. Vol. 7, Pp.
17-58. Madrid, 1972.

[5] Idem: Calendario y Religión en/re los Zapotecos.Dos
vols. Colección Clíimalistac.Ed. Porrúa,Madrid (en prensa).

[6] Idem: «Etnologíade los pueblos del mar”. Enciclopedia
del Mar. Vol. 4. Conipailía Imíteu-ííacionalEditora. Barcelona(en
prensa).

[7] Idem: «Etnias y culturasen relación con el Tratado de
Tordesillas: una visión sistémicadel problema»’. Simposiosobre
«l Tu-atado de Tordesillas. Valladolid (en prensa).

[8] Manuel Alvar: «Voces aralinacasen Juan de Castella-
nos»>. Revista Españolade Antropología Americana.Vol. 7, Pp.
59-68. Madrid, 1972.

[9] María ConcepciónBravo Guerreira: «El régimen fiscal
en el Taiiuantinsuyo.Ibídem Vol. 7, Pp. 69-95. Madrid, 1972.

[10] Leoncio Cabí-ero: «Caracteressocio-antí-opológicosde
la isla de Mindanaoen el siglo XIX>». Revista Españoladc’ Ami-
tropologíaAmericana.Vol. 7, pp. 97-122. Madrid, 1972.

[11] Vicenta Cortés Alonso. « Procedenciade los esclavos
negrosen Valencia (1482-1516)».Revista Española de Antropo-
logia Americana.Vol. 7, pp. 123-151.Madrid, 1972.

[12] Rafael Díaz Maderuelo: «Aproximación al estudio de
las institucionesespañolasen México, según la visión indígena».
RevistaEspañolade Antropología Americana.Vol. 7, pp. 153-162.
Madrid, 1972.

[LS] Manuel GutiérrezEstévez: «Investigaciónsocial y ac-
eión social. Notas inetodológicas>».Documentación Social (Re-
vista de DesarrolloSocial cte la Fundación Foesa),nÚm. 5, pp.
it-SS. Madrid, 1972.
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[14] Carmelo Lisón Tolosana: «Un aragonés en China
(1625): Apuntespara la historia de la Etnografa española».Re-
vista Española de Antropología Americana. Vol. 7, Pp. 197-221.
Madrid, 1972.

[i.5’[ EspetanzaMolina. « Aportacionespara el mejor co-
nocuuííicntode un área suburbana».Revista Española de Autiro-
pología itnerieana. Vol. 7, Pp. 223-243.Madrid, 1972.

[16] Juan Vicente Palcrm Viqucira: «El indigenismo,conio
acciómí sc>cial cmi Aumiérica». Documentación Scíciaí (Revista cte
DesarrolloSocial de la FundaciónFoesa),núní. 7. Madrid, 1972.

[17] Ide¡m¡: «Don Vasco de Quirogaante su \J Centeiiario:
la persisteneitídel pmoblemiía indígena».RevistaEspadela de An-
tropologta Americana.Vol. 7, pp. 263-275.Madrid, 1972.

[18] Reníediosde la Peña Begué. < El miso de la coca entre
los iuíeuus» - Reu/sta Española dc Amitu-opologia Anierícamía. Vtíl - 7,
pp. 277-304. Madtid, 1972.

[19] Ferníín del Pino Díaz: Prólogo, traduccióny notas a
la obía deMarcel Mauss «introducción tu la etnografía» Ecl.
Istnío. Maduicí, 1971.

[20] Ident-«La actcmalidacl cte Marcel Mauuss’ en Espana».
Reí’íst a Esgeño/a de Amm tu-opoíogía Ami ¡erie-amia- Vcíl - 7, ~~y-305—340-

Madrid, 1972.
[21 j Jdet¡t-« Meíííoria de la campañade Antropología so-

cial cii l>uerteí Muuldoiíuudo (Perú)». Ibídem Vol. 7, nfina 2 Muí-
drid, 1972

[22] idení.> Migración u’ adaptación: el caso de los serra-
nos en el Departaiííentoselvático cíe Madre de Dios’>. Actas del
XI. Comtgreso Internacional de Americanistas (Roma, sepí cm-
bie, 1972).Roma(enprensa).

[23] Miguiel Rivera: «Exploracionesarqueológicasen la cos-
ta cíe lisnicraldas(Ecuador)»[en colaboracióncon JoséAlema].
RevistaEspañola ¿le Antropología Americana. Vol. 6, pp. 125-142
Maclricí, 1971.

[24] Ide¡ím: « la cerámicaKillke y la arquec>lngiade Cuzco
(Perú)» Revista Española (le Antropología Americana. Vol. 6,
pp. 85-123. Madrid. 1971.

[25] Ideare Diseños decorativos en la ceraunícaKiIlke».
Actas y Memorias del XXXIX Congreso Internacional de Ante-
ricanis/as Vol. 3, Pp 106-115. lima, 1972.

[26] Idem: «La ceráníjeade Cancha-cancha(Cuzco, Perú)».
Revista Dominicana de Arqueología y Antropología. Vol. II,
numns. 2-3, pp 36~4d1. Santo Doníingo, 1972.

[27] Jdenm-«Algunos rasgos mesoamerícanosen la costa
de Esnieraldas(Ecrmador)>~. Primer Simposio de Correlaciones
ami.tr(ip(ulogicas andino-¡míesoamerícana.s.Guayaquil (en prensa).

[28] Jdcm,m:«1-li pótesis sobrerelaeiciuiespreluispauiicuísentre
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Mesoaméricay el áreaandinaseptentrional».Revista Española
de Antropología Americana.Vol. 7, núm. 2 Madrid, 1972.

[29] Idem: «Aspectostipológicos de la cerámicacuzqueña
duranteel Período Intermedio Tardío>~. Actas y Memorias del
XL CongresoInternacional de Americanistas (Roma, septiem-
broz, 1972).Roma(enprensa).

[30] Pitar Romerode Tejada: «Los Yaruro: informe etno-
gráfico: (1)>’. RevistaEspañola de Antropología Americana. Vol,
7, núm. 2. Madrid, 1972.

[31] Emma Sánchez Montañés, « Introducción al estudio
de la fauna de la costa de Esmeraldas>~.Revista Española de
Antropología Americana.Vol. 7, núm. 2. Madrid, 1972.

[32] Elvira Tundidor: «GuamanPoma,cronistaindio, autor
de la primera tipología americana».Revista Española de Amitu-o-
pología Americana.Vol. 7, núm. 2. Madrid, 1972.

[33] Luis Usera Mata: «Una colecciónde cerámicadel Va-
líe de Huanra, Perú>’. Revista Española de Antropología Ame-
ricana. Vot. 7, núm. 2. Madrid, 1972.

[343 Tito Varela Lópezí «Genéticadel torbellino occipitat
y su distribución en diversaspoblaciones”.Trabajos de Antro-
pología. Vol. 16, núm. 2. Madrid, 1971.

[55] Idem: Estudio antropológicode un esqueletomedie-
val». Trabajos de Antropología. Vol. 16, núm. 2. Madrid, 1971.

[36] Idem: ~<Restoshumanos procedentesde las excava-
clonesde Chinchero(Cuzco)>~.Traba¡os de Antropología. Vol. 16,
núm. 3. Madrid, 1972.

[37] Idem: ~<Estudiogenético sobre el enrollamiento lon-
gitudi¡íal de la lengua (Tongue-Rolling)».Trabajos de Amitropo-
logia. Vol. 16, núm. 3. Madrid, 1972.

[38] Arturo Vatís. « Sobre la repartición de la gemelaridad
en España’>.Revista Española cíe Antropología Americana. Vol.
7, núm. 2. Madrid, 1972.

[39] José Vila Selma.- « Puntualizacionesen torno a Ximné-
nez de Quesada».RevistaEspañola de Antropología Americana.
Vol. 7, núm. 2. Madrid, 1972.

LA ANTROPOLOGíACULTURAL EN BARCELONA 1971-1372.
Dos son los centrosen los que se han desarrolladoactividades
antropológicas: la Facultad de Filosofía y Letras, y el Centro
de Etnología Peninsular,del CSIC. En la primera, las activida-
des han tenido por énfasis la enseñanzade asignaturasde ca-
rácter básico, unas,y especializado,otras. Se han dado, Antro-
pologia Cultural, como curso introductorio, al cual han concu-
ru-ido más de 700 alumnosmatriculados,debiendoreducirsela
inseripelún a causade las limitaciones impuestaspor la falta
de capacidadde las aulas y también en razón de no disponer
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de profesoradosuficiente En este sentido se esperaampliar el
profesoradoen el próximo curso académico1972-1973,para de
estemodo poder impartir ta asignaturaconforme a la gran de-
níandaexistente

Asimismo se lía dado el curso de Etnología de los pueblos
pricmmitiíosparaestudiantesde especialidad.Sin embargo,et cuí-
so va especialn’ientededicadoa alumnos del Departamentode
Pretaistoria e Historia Antigua, entendiendoque son estos los
mas necesitadosde modelosetnográficosu de exposiciolíesa
nivel analítico en relación con sus propios probleníasdc cam-
po de interpretación de materialesprehistóricosy arqueológi-
cos.De todasuííaneras,en el cursohan participadounos70 alum-
nos, pues se lían interesadoestudiantesde otros Departamííen-
tos cíe la Un iversidací.

Adeniás de estas asignatuias,se li-ami iuííparticlo las cíe Cul-
tura .4¡¡dina, enfocadaal desarrollodescriptivode la etnografía
incaica u’ del actualAlto Perú cuí términos comparados,para de
este modo establecerlos caníbios culturales ocurridos en el
transcurso de los cuatro siglos y medio de procesohistórico,
así como procuírauíclo cieteruiiintir la acttíat orientación cte los
cauííbuossocuoculcuralesen aquellaregión. También se ha dado
el cursoAnt ¡-apología para Lingi¿ísta.s, con luí fiuíal ciad dc iíífor-
mat- dc los prcíbleníascíe la Auítiopologíacmi relación cotí los de
la Linguistuea sobre todo intetesandoa los alumí osen cuestio-
nes cíe clmtcisttiuiisiiio, integracuony caiiibios de cultura a partir
del analisís etnoseuiiuintico. Todos los cursos han siclo ctaclos
por el que fui nía, aumíqtueel de AntropologíaCuiltural se ha im-
partido en loí imía de cuatí-ogrupos,habiendopor lo niismo siclo
partícipesen los níisníos los licenciados JosefinaRoma Rin y
Juamí EngoléReixaelí, ambosdel Departaníentode Antropología
Cultural de la Universidadde Barcelona.En cadauno de estos
dos Últiiííos cursosse han reunido alrededor de 150 alunínos.

Las actividades desarrolladasen el Centro dc Etnología
Peninsular,del CSIC, de Barcelona,lían consistido en diferentes
objetivos: 1) clotuiciómí de tina biblioteca especitilizadau’ cte imís-
taluiciones destinadasa alojar a los investigadoresque actual-
mente estudian cuí nuestro centro; 2) fichaje y clasificación
de níaterialesde cumírupo con vistas al entrenamientode aiuíiíiíos
seleccionadospama invesLigación antropológica;3) desarrollocíe
investigacionesconcretasa cargo de los licenciados Juan Pial,
Manuel Moreno, Ignacití Terradesu’ Jesús Couítreras;y 4) cdi-
emon de la revista Etlznica.

En cuanto al primer objetivo, en sus cuatroprimeros anos
de existencia la biblioteca ha aumentadosus fondos en unos
1.500 títulos, entre revistas y libros. Al presentese reciben pu-
blicacionesde diversaspartesdel mundou la sala de lecturase
encucuitíaconstanteníentellena de alumnosque preparan sus
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diversostrabajosy sus ticenciaturasen nuestrasespecialidades.
Cabeseñalaral respectola constanteayudaquenos proporciona
cl «PatrouíatoSaavedraFajardo”, que con su inteíés en este
centroestáhaciendoposiblesu desarmollou’ el cumplimieuíto de
los objetivosque tíos propusimosdesdeel nioníentode hacer¡íos
cargo del mismo.

Respectodcl segunctopunto, debe señalaiseel desenvotvi-
n’íiento de tareasconducentesa fichar los níaterialesdel «Arxiu
d’Etnografía i Folktore de Catatunya’>,así como todo cuanto le
t’uera entregadoen depósitopara su custodia al Centro de Et-
nología Peninsular.Pero, al mismo tiempo, los alumnosselec-
cionadospara estastareasestánentrenándoseen la técmíicade
clasificar materiales culturales u’ en la elaboraciónde ensayos
monográficosn’cecliante los cuatesse preparanpara su futura
profesionalizacióncomo antropólogos.

Para la finalidad señaladaen el objetivo núníero 3 se dis-
pone de trabajos en curso que refieren, sucesivamente,a un
estudio de interpretaciónde sueños de adolescentesiniiíigra-
dos enla provinciade Ocí-omía,para el fin de detectarsurelativa
problemáticapsicológicacuí funciómí de susetuoculturasde ori-
ozen. Esta investigacióncorre a cargo de JuanPrat En to que
concie’t:ne a Manuel Moremio, lía entregadopara su publicación
un artículo cítie estumdiala obra de Marce] Matuss dentro del ac-
tual enfoque cíe las teorías referentesa la interpretación del
concepto dc ueciprociclad. Iguiacio Terradesha elaborado un
estudio sobreel conceptode virginidad y su relación con los
sisteníasde propiedad,aplicandoalgtínas ideas psicoanalíticas
u’ desarroi:laíidó;Éísiiiiiáúíó’,’féoi<iii~ dé parentesco.JesúsCoiitre-
ras tí-abajaen probleníasde íííedicina popular referidos a tina
comparaciónentre et siglo XVIII y su interpretaciónactual a
la vista de las teoríasconteniporáneas.

La revista E/hnica lía publicadosus dos priníerosníÁnieros,
con un totumí cíe 500 páginas Ha recibido colabomaciouíesdel

y nacionales,y sus trabajos refieren a contribucio-
refiejauí interesesteámicosy de especialidadmuy va-

nados. En su perspectivaestá la publicación de núríeros mo-
nográficos aplicados a la discusión de probleníasteóricos ac-
tualmentecontí-overtibles.

Adeniás de estasactividades se ha iniciado la exploración
de campoa la comarcade la Garrotxa, para el fin de trabajar
en su Antropología en los próximos anos Bajo la dirección
de C. EstevaFabregatsc lía truubajadc>en los pueblos de Beget,
Batet y Castellfollit de la Roca Estas primeras exploraclones
han consistido crí establecerdiferentes tipos de adaptaciones
~«~ara finaimnente-comístitúiria Váriáblé~¿últiírálé~
que puedanníanifestarseen función de los rezagosy desarro-
líos socioculturalesprevisiblesen una región tan variada eco-
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lógicamnentecomo es la mencionada.Han participadoen esta
primel a exploración los licenciados Juan Fiat y Manuel Mo-
u-eno, »udeniasde la alumnaCarmenViader.

Poí oua harte,en el cuiso de esteperiodo académicose ha
seguido tu ubajanclo en el Alto Aragón, sobre todo en Hielsa,
i-ecogiendo materiales etuoguáficospara su posterior elabora-
ción baío u dirección del que firma. Han colaborado en etios
Juan José Pujadas,Alberto Gordilto y María JesúsBuxó

Juan Engolé Reixach ha iniciado su trabajo de campo en
tílgunas poblacionesde Murcia, para el fin de determinarcier-
tas forííías culturales cuí fuinción cte sus probablesorígenesy
en función de su guado de resistenciaen poblacionesde la co-
maucadel Mau:esmmíe,cuandoson traídaspor inmigrados de aque-
lías localidadesmurcianas.Este estudio es dc caráctercompa-
rado y fornía partede un pí-ogramade tres anos que contempla
probiemimas cíe aculturación y de cambio social de los inníigra-
dos ntí catalanesen Catatuña.

JosefinaRoma.Riu ha continuadosu investigaciónde campo
en el Piriuíco Aragonés,para el fin de determinar los orígenes
pastorilesde ciertos tipos uííusicalescliseníinactoscmi diferentes
partesde Aragón La estrtícturade su estudioes etnográficay
cd)mpara,a nivel analítico,algLmnos fenómenosde aculturación
ocurridosa lo largo de los diferentescontactosque han sufrido
los eleníentosniusicales de que se ocupa Asiníisnío, está cía
btíranclo en comiexiótí con esta problemiiáticauna etnog.rafíuude
las devocionesatagomíesasen funciójí de cómo se manifiestana
lo largo cíe las rutas pastoriles

Claudio Es/eva Fabregat (Barcelona)

EL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGíA Y ETNOLOGíA
DE AMERICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Activida-
des durante los cursos 1970 a 1972.—EsteDepartan’uentoha re-
cibido grandessatisfaccionesen el pasadoaño académico,entre
las que hay que destacarmuy especiali’nenteel miombranalento
del Directordel Departamento,Dr- Alfredo JiménezNúñez,como
catedráticocíe»Historia de América Píehispánicay Arqueología
Amíacricana>’ de la Universidadde Sevilla. Asimismo, consiguióel
título de Doctor cl profesor Moreno Navairo con su tesis’ «Es-
tu.tdio etnológico de umía coniunidad rural andaluza: la estruc-
tora social de un pueblo del Aljarafe», que fue calificada de
«sobresalientecumíí laude’> A comienzosdel curso 1970-71 se
incorporo al l)epartamentoel profesor RodríguezBccem-m-a des-
puésde perníanecerun año en la Universidadde Peíínsylvania,
deuitio del Prograí’uía pama ~<Masterof Science» del Departa-
níento de Antropología u’ haber realizadoprácticas de campo

27
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durantetres mesesen Guatemalacon un grupo de la misma
Universidad.

A comienzosdel presentecurso fue elegido Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidadde Sevilla el
Doctor Jiménez Núñez, Director del Departamento.

Cursos: 1971-72.

En la actualidad, las enseñanzasantropológicasabarcana
las seccionesy cursos siguientes:

Secciónde Historia de América-

Tercer año. Historia de América Prehispánica:ProfesorAl-
fredo Jiménez.Antropologíay Etnología de América: Profesor
Pitar Sanchiz.

Cuarto año.Etnología de la PenínsulaIbérica: Profesor Isi-
doro Moreno

Secciónde Arte.

Tercer año. Arte prehistórico y primitivo: Profesor Salva-
dor Rodríguez.Cuarto año Arte y Arqueología de la América
Prehispánica:Profesor Alfredo Jiménez. Etnología de Améri-
ca: ProfesorPilar Sanclíiz.

Secciónde Historia General.

Terceraño.Prehistoriay Etnología: ProfesorIsidoroMoreno.

Facultadde Medicina.

Primer año.AntropologíaCultural: Profesorfsidoro Moreno.
Facultad de Medicina.

Colegio Universitario de Cádiz-

Tercer año. Prehistoria y Etnología: Profesor Alfredo Ji-
ménezNúñez (titular) y ProfesorSalvadorRodríguez(adjunto).

Cursospara extranjeros.

Sociedady cultura en Andalucía: Profesor Salvador Ro-
dríguez.

Seminario «Sociologíadel Tercer Mundo: Iberoamérica».

Organizadopor el Departamentose desarrollóel seminario
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de estudiossobreSociologíadel TercerMundo durantelos me-
ses de noviembre a febrero, en el que participaron como po-
nentes los profesoresdel Departamentoy alumnos de los di-
versos cursos de Antropología de la Facultad Asistieron nu-
ui’lerosos estudiantesde la licenciatura, así como del doctora-
do y profesores

Las sesionesversaronsobre los siguientes temas:
— Iberoamérica,Tercer Mundo: Introduccion.
— Panoramadeniográfico de Iberoamérica.
— La dependenciaeconómica de Iberoamérica: ¿Desarro-

lío o imperialismo?
— Clases sociales
— Formas y coníportamientospolíticos.
— La Igtesia tinte el fenómeno revolucionario.
— Medios de comunícacuonsocial y cambio sociocultural.
— Los intelectualeslatinoamericanosy su ce>mprom¡so.

La Antropología en la sociedadcontemporánea.

El Cotegio Mayor Guadairade esta capital organizóel mes
de marzoun ciclo intu:oductorio para los colegiales,que estuvo
a cargo de los profesoresdel Departamento.El ciclo fue des-
arrollado conformeal siguiente programa:

Profesor isidoro Moreno Mavarro: «Familia u’ Sociedad>’.
ProfesorPilar Sanclíiz Ochoa: «El procesode Socialización».
ProfesorSalvadcírRodríguezBecerra: «Sociedadcanípesina

y niundo urbano.
ProfesorAlfredo JiménezNúñez: «Antropología aplicada y

Mediciíí.a>~.
Las conferencias,acompafiadasde amplio diálogo, fueron

seguidas por los colegiales con vivo interés, demostrandola
aceptación que entre los universitarios tienen los problemas
que trata la Antropología.

Investigacionesen curso.

Proyecto de Investigación Hispano-Latinoamericano:Pmo-
historía de Guatemalaen el siglo XVI.—Continúan la investiga-
cionesen el Archivo Generalde Indias y se encuentranen pro-
cesoavanzadode elaboraciónlos trabajosconcretosque serán
presentadoscomo tesis doctoralespor E. O’Flaiíerty, 5 1, de
la Universidad de Pennsylvania;y P. Sanclíiz y 5. Rodríguez,
de la Universidadde Sevilla.

El pasadomayo tuvo lugar unareunión de todos los muem-
del equipo, doctoresAlfredo JiménezNúñez y Rubén E. Reina
(directores del programa), licenciada Beatriz Stuñe y los arri-
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ba mencionados,en donde se trataron de problemasmetodo-
lógicos de la Etnohistoriaen generaly de la Audiencia de Gua-
temalaen el siglo XVI en particular. Paraunamás precisani-
formación sobre el proyectovéaseRevistaEspañolade Antro-
pología Americana,vols 4, 5 y 6.

Estudio etnológicode la Baja Andalucía.—EIprofesor Isido-
ro Moreno, tras la presentaciónde su tesis doctoral sobre la
estructurasocial de un pueblo del Aljarafe, continúarealizando
investigacionessobreeí áreaen orden a verificar la validez del
modelo elaboradoen otras zonasde Andatucía.

En un pueblo de la provincia de Badajozse encuentrarea-
lizando un estudio sobre la significación sociológica de la ro-
meríade la Virgen de Carrión, el estudiantedel Departamento
señor Benigno José Sainz, que presentarácomo tesis de li-
cenciatura.

La señorita Montserrat Suárez está llevando a cabo una
investigaciónsobre las relacionesentre mineros y campesinos
en un pueblo de la sierra de Córdoba,que también presentará
como tesisde licenciatura.

Mr. Deny Gilmore comenzaráun trabajo de campo, en vis-
tas a su tesis doctoral en el Departamentode Antropologíade
la Universidadde Pennsylvania,en el pueblode Estepa(Sevilla).

Otras investigaciones—Ellicenciado Alcides Parejapresentó
su tesis doctoral sobre «Etnolíistoria del Oriente boliviano»,
trabajo que dirigió el Dr. JiménezNúúez, investigaciónbasada
en documentacióndel Archivo de Indias y locales de Bolivia
en los siglos XVI y XVII.

Manuel de la Fuente trabaja para su doctorado sobre el
tema: ‘<Iglesia y desarrollosocio-cultural:Brasil en el contexto
Iberoamerieano’~.

Et P. Mariano Juaíí Guitiérrez Morena tiene muy avanzada
sutesis de licenciaturasobreel tema «Pcrfit ético-socialde la
revolución cubanade 1959», trabajo que dirige eí Dr Jiménez
Núñez.

Publicacionesde ¡umiembros del Departa¡nento: 1971-1972.

Alfredo Jiménez. « Matrinionio entre hermauíos: ¿difusión o
paralelismo?Algunas notas teóricas y muietodológicas>’.Ponen.
cia leída e nel 1 Simposiuní sobreposiblesrelacionestrasatlán-
ticasentreel Viejo Mundoy América.Canarias,diciembre,1970.
En Anuario de EstudiosAtidntícos~l97l. -—

— ~<Elmétodo etnolíistórico u’ su aplicación a ítu Auítropolo-
gia Americana».Rey. Españolade Am¡tropologta Americana, yo-
lumen 7. Honíenajea don Manuel Ballesteros Madrid, 1972.
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«Historia de América Prehispánicacomo Antropología”.
En 1-loníenajeal profesor Carriazo. Publicacionesde la Univer-
siciad cíe Sevilítí Sevilla, 1972

Isi.dtoro Moreno: «La Antropología en Andalucía: Desarrollo
histórico y estadoactual de las investigaciones>u.Ethmiica. Re-
vista de Antropología, 1: 407-44. Barcelona, 1971.

Propiedad, clasessociales y hermandades en la Baja Ami-
da/mía La estroe! uca social cíe un pueblo (leí Al jara fe Sigto Xxi
de EspañaEditores Madrid, 1972

— « FI estudio etnológico de España”. En Homenajeal pro-
fesor Carríazcr Publicaciones cíe luí Uuíiveu’sidacl cíe Sevilla Se-
villa, 1972.

Los cocí¿¡ros del mestizaje anaerica> ¡o- Esti ¡dio amitropo-
lógico- Ecl Pormúa. Madrict, 1972.

— «Juvencuidu sociedadconteiííporánea».En RevistaEspa-
ñoía de Antropologma An¡euíca¡mo,vol 7 Homenaje a dciii Ma-
ííuel Ballesteros FVI idi íd, 1972

«On cuivucus auíd envied. Comm’nent to George M. Foster:
‘flie aui:utlíonív ol Enxu’» Curren! Anthropologv Chicago (en
prensa>.

—- «El ti-abajo de campo etnológico en España y el proble-
lila ~l~ 1 u elección cte comunidad».E¡tmníca. Revistade Auz.tropo-
logia Ram celona, 1972 (en prensa).

Ful í u 5 muíc lui’,.:« La pcíbiuucióui indígena del Noroeste cte Mé-
xico eta el su “lo XVIII: algcínas cuestionesen toruío a la demo-
grafía u al pu neeso cte aculturación”. Revista Española de Ami-
tropología Antericana, vol 7. lIouiacuajea don Mumnruel Balleste-
ros. Madí íd, 1972

Sal’> udoí Rodrígriez: «Sociedadcan’upesinay n’íundo urba-
no”- Revista Española de Antropología Americana, vol. 7. Ho-
uííenaiea don Mamiucí Ballesteros Madí-id, 1972.

— «E] en.l’oque ecológico en el estudio de las culturas en
procesocte adapuación:castellanose indios en Guateuiíalaen et
siglo XVI» Revista Española de Antropología Antericana. Ma-
cl rió (cuí preosuu) -

Etnografía de la vic’ie¡¡da rural del Al jarafe Publicacio-
nesde la Universidadde Sevilla (en prensa)

Los níieuíítíros (tel Departamentocontinúan la tabor crítica
coino reclact.om’es u colaboradoresdel Indice Histórico Español
de la Universictadde Barcelonaen sus seccionesantiopológicas
americanistas

Otras cmctividades------EIInstituto de Cienciasde la Educacuon
del. Distrito Universitario de Sevilla solicitó la colaboracióndel
Departamentopara luí elaboracióncte los progruinítís y clirectri’
ces cte la asignuitLiracíe «AntropologíaCcuitmurai» del C. O U (Cnn
so de OuientaciónUniversitaria), siendoelaboradosenlas reunio-
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nespreviasmantenidasentre el Coordinador cíe Area, Dr. Jinié-
nez Núñez, y varios profesores de los centros en los que en
esteaño se ha impartido la asignatura.Paramás detallessobre
objetivos, metodología,progranía y bibliografía, puede consul-
tarse: Curso de Orientación Universitaria 1971-72. Programa-
clon. Instituto de Ciencias de la Educación.Universidad de Se-
villa. Sevilla, 1971.

El Departamentose proponeorganizardentro del año 1972
la 1 Reunión de Antropólogos Españoles,que tendrá lugar en
la Facultadde Filosofía y Letras de la Universidadde Sevilla

Salvador Rodríguez<Sevilla).

EXCAVACIONES EN TAYASAL—Durante el mes de junio
de 1971 tuve la oportunidad de tomar parte en los trabajos au-
qucológicos de exploración y excavación que un equipo de la
Universidad de Pennsylvanialleva a cabo en la Península de
Tayasal,El Petén, Guatemala. El grupo estabadirigido por el
Dr. William R. Coe,a quien agradezcodesdeaquí su amabilidad
al invitarme, y taníbién al Dr. Rubén Reina, del Departauiiento
deAntropologíade la mismauuíiversidadnorteamericana.

Los trabajosteníancomo objetivo principal la localizacióny
excavaciónde sitios de ocupaciónpostelásicos,y cl levantanímen-
to topográfico de algunosconjuntosde montículosa lo largo de
la península.El primer yacimientoen el que se inició el recono-
cimiento fue Cenote, en donde se abrieron trincheraspara el
estudio de las estructurasniás significativas, se excavaromítam-
bién algunas plataformas ceremonialesaisladasy se trazo un
mapa del sitio. La cerámica,los pérfiles y técnica comístructiva
de los edificios y los abundantesenterramientosexcavadospa-
recensugeriruna ocupacióndel lugar duranteel clásiconíedio,
sin que se encontrasenevidencia suficientementetardía, como
hubieran sido los tiestos PaxcamánRed, u otros de las series
postelásicas,conocidosprincipalmente en El Peténpor las in-
vestigacionesde Bullard.

En los últimos días de mi estanciaen Tayasal se inició el
trabajo en el lugar conocidoprecisamentecon estenombrees-
pecífico, en la punta de la península,en donde la abundanciay
dimensiónde los montículoshacíansuponeruna actividadcons-
tructiva y un período de ocupación particularmente intensos.
Según las noticias que me facilitó posteriormenteAmílcar Or-
dóíiez, arqueólogoguatemaltecoque colaborabacon el equipo
de Pennsylvania,los resultados parecen ser bastanteprome-
tedores.

Quiero destacarel interés que tiene, a mi modo de ver,
el hecho de que se produzcanestos contactosentre institu-
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ciones e investigadoresnorteamnericanosy españoles,que tie-
nemí qcíe ser forzosamente fructíferos pat-a la naciente antro-

pología americanaen nuestro país. Es muy de desearque las
universidadesespañolasy los organismos conípetentes de la
Adniinistración alienten y faciliten estas relaciones, que pue-
de afirmarse son uno de los eaníinos por jos que la ciencia
americanista españolapuede alcanzar la níadurez y prestigio
que le corresponde

Miguel Rivera Dorado (Universidad de Madrid) -

LOS RESTOS HUMANOS MAS ANTIGUOS DEL CARIBE.
Un equipo cíe arquicólogos dc las Antillas, integrado por Pe-
ter 1-tarris, de Trinidad, y Marcio Veloz Maggiolo, Plinio Pina
y Elpidio Ortega, ele la República Doníinic¿ínuí, descubrieron
en dicieuímbre cíe 1971 los íestos humanos más antiguos del
urea del Caribe, en trabajos de campo realizados en el yuuci-
uruiento denouií.inaclo Banwari-Trace, en las isla de Trinidad.

El citado yaciníiento había sido trabajado desde 1970 poí
Peter Harris, obteniendo los más antiguos fechados que se
concicemí pat-a el área antil lamía, en vuurios niveles de políla-
mii ieuíto que corres1íondenmcl ííeríoclo deuiommuido comí o iiieso-
imiclio.

En informe ante el IV CongresoPrecolombino pal-a el Es-
tocho de luís Antillas Meuiores, el arqueólogo Harri s presentó
uumma coniunicación en la que informaba sobreti-es niveles repre-
sentativosde poblaníiento, con siete fechas de radiocarbónque
no clejuiban lugar a dudas acerca de la secucuiciapoblacional
dci lugar. El nivel más antiguo arrojaban 7.180+ ó — 80 an-
tes del puesente;luego, secuencialmente,u’ a medida que se as-
cueríde hacia ííivc:les más superficiales, la relación de fechas es
la siguiente: 6780 + ó — 70; 6.190 + ó — 100; 6100 + ó — 90;
6170 + ó —90:5.650 + ó — 100 y 2550 -r ~ — 100, todasantes
del presente.

El trabajo íealizadopor Harris, Veloz, Pina y Ortega fue una
ampliación del primer pozo realizadopor Harris, u’ en el misnio
pudo tecuperarseun entierro coííípleto del período meso-indio
en un nivel fechado 5.650 + ó 100, lo que arroja aproxima-
daníente una edad de 3.500 antes de Cristo para este enterra-
ilmiento -

El enterranmientopresentabaposición flexada, con unaof ren-
da sobreel cráneoconstituidaporun canto rodadopequeño.En
la parte inferior del cadáver,y cerca del final de la columna
vertebral, fue encontradauna aguja de hueso fragmentada,lo
quehacesuponerque el cadáverfue depositadodentro de algu-
na cesta cosuday rematadaen la parte inferior.
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Junto al hallazgo de Banwari aparecenchoopers,martillos,
lascas,microlascas y percutores mííuy típicos El lugar es un
enormeconclíero rico en ostión de manglar,y en numerosases-
peciesde crustáceosy peces.Hay abundantecenizay carbón en
casi todos los niveles,que Harris, en su comunicación(en pren-
Sa), ha dividido en tres, en orden ascendentey de acuerdo con
el resultadode las fechasseñaladasen esta nota.

Un trabajo de informacióuípreliminar estásiendoprepauado
por los autores.

M. Veloz Maggiolo (Centro de InvestigacionesAtitropológicas
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo),

TRABAJOS DE ANTROPOLOGÍA EN PUERTO MALDONA-
DO (PERtJ)—Duranteel segundosemestrede 1971, tres miem-
bros del Departamentode Antropología Anmeujeanamadrileño
han residido en Puerto Maldonado, capital del Departamento
peruanoMadre de Dios, en la región selváticadel Suroriente
peruano,para llevar a cabola primera fase (explomatoria)de lo
quese proponeser el primer trabajode campoen Antropología
sociat americana(le esteDepartamento.

La gestaciónde este proyecto, realizado ya en su primera
fase, se remontaindudablementea la labor conjunta de la Mi-
sión Españolaen Aniérica (dirigida por el profesorBallesteros
y compuestapor los profesoresAlema, Esteva y Marco Dorta),
desarrolladasobre Chinchero,Perú. Durante el verano de 1970
se entró en contacto,a través de esta Misión, con el ííiédico
español Dr. Gonzálezdel Rio, que lleva .csidiendo en Pucito
Maldonado cerca de veinte años: de esta níanera se llegó al
acuerdode una colaboraciónentre él y su faui’íilia con nuestro
Departamentoen el sentidode uuí estudiode antropologíapara
el veranosiguiente.Finalmente,duranteel cm-sopasado,los se-
ñoresFermín del Pino Diaz (puofesordel Departamento)y Raút
Tapiz e Ignacio Ballesteros(alunínos del Departaniento)elabo-
raron un Anteproyecto de estudios,que fue presentadoa las
autoridadesespañolasu’ diversasentidadesmadrileñaspara ob-
tenersupatrocinio.

Tal Anteproyectopreveía mulí período de tres campañasde
trabajo de campo, que se desarrollaríandurante las etapas no
lectivas del curso escolar, conio va es tradicional en los Depau-
tameuítos de Antropología europeosy nortean’uericanos.Estas
campanasserian dirigidas mínumaníentepor un profesor del
Departamentoy un número de alumnos tan cuantioso couíío
fueseposible con los presupuestosobtenidos, en tanto que se
enemuacírandentro de un concepto de prácticas de cauiípo de
Antropología amnericauíacon una doble misión: no reducir el
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funcionamicuitoa su aspectodocente,sino tan~biéii llevar a cabo
laboresde investigaciónpropias, y facilitar a los alumnos que
quisiesen especializarseen este campo un medio de cuínípli-
mentar sus grados académicos La región elegida río podía ser
mas adecuada:en ella contábamoscon un u’nedico español,que
ha fundadoun «Instituto de Estudios Tropicales>~ para estudios
interdisciplinarios de la zona, y con la presenciade los Misio-
netosDominicos españoles,que llevan ocupandoníisionalníente
la 1-egión desde1914 y han editadouna revista de enornie unte-
res indigenista llamada «Misiones Dominicas en el Perú». A1íar-
te de ello, contábamoscon un primer núcleocolonizador colís-
tituido por caucherosy gomerosde origen español,que dio iii-

cludableníente un mono familiar a nuestra convivencia con sus
desecuidientesacttmales.Por todo ello, nuiestu-apresenciapriníera
en este continenteestabaen cierto íííodo favorecidau alentada.

Tras unos contactos mmnumnos efectuadospor el equipo en
Linía y Cuzco, entre el 18 y cl 28 de jtmlio, arribamos a Puerto
Maldonado a finales de este níes. Después cíe tina seníanacje
oruentación y l~revia la tonía de contacto con la fuumííil ia Gonzá-
lez, con los níisionerosy con las autoridadesdepartaníentales
y locales, procedimos a elaborar nuestro pian de estudios En
éstesc decidíu una estanciade dos mesesen la ciudad de Mal-
donado dedicadosa una labor docuníental y etnohistórica, al
uii]smo tiempo que una convivencia y un sistenía selectivo de
entreuíd is con la población urbana.La razón de esteconímenzo
de la uuivesíugícida por Puerto Maldonado tiene mucho que
ver con Ii orientación de nuestro estucho,como se vera nías
aclelauíte sc 1 ¡ ata de la citidiadí más a.ntiguua del Departamumeuíto,
del nucleo acluuíini sumauvo cconóuííieocíe la reunan u’ de la uní metí

ue ti cii e couii cm icacion dii ceU eouí el cxleriom ííou carretera,
lo gime la hace ltaso obíigacicí u punto cíe meuuuiu(in dc todos los
eníi cí-antes. Fui cm esludio corno este, clouicle líos Ii o1ieiaunOs
cocí u mí a cmigruíci ¿íuí mii asiva y pmoblenítis cíe mtegr-ic-unn cíe- luís
uiuevas oleacluis con las u ucías donde la círiemílacion aduííini s-
trativa y el pioceso cíe eapit ilíz ición ecoiiómmeo u esulta vital
para su persistencia u dondedebemosíccurrir ti los antecedeíí-
tes de pciblaniictíto lii storico partí enteuíder los probleuíías de
los mi uievc)s, no Icuienios cítie iuisistír en la propiedad cíe este
nietoclo.

Imís caladosen 1 u e upital, minest ro puoueelo fue euíííípl ini cmi luna-
dose dci la sv’u tente manera:a

1 ‘ A proveclíí iii emito cje di versosAuchiuos mirbuunos (del Con—

5Qu) Municipal, del Servido de Fhuicl<í Ei¿~ctrico, de luí Parroqulia
pai-a fras dciii ogu-áfi—

culis tíbsolmuías u ‘e luul ivas- DadaItt 1 uiiport uíií citu de luí iii i ruleide se-
irucuin y cíe consi i liii r Malclouiaclo u] na uccitént ca <‘ciudad cíe cmiii-
g rau t c

tis» deistíY 50 i i tic iii ieiit(m, clebíaíííos suibeí-el mouítuin te de luí
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poblaciónurbanay rural del Departamento,susporcentajesac-
tuales de serranosy ya asentados,estabilidad y caracterescul-
turales de cada migración (número de hijos, profesión, nivel
económico y social, estabilidad matrimonial, barrios de resi-
dencia, etcétera) y compatibilidad de matrimonios entre tos
distintos grupos A las correspondienteslistas, bentos procura-
do añadiruna seriecartográficaque sitúe los gruposen su dis-
tribución urbana o en los diversos centros de agrupamiento
del Departaníento, las untas de comunicación y las regiones
economicas.

2.” Tras estaaproximaciónnumérica,por otra parte la más
accesible,dado nuestro nivel melativo de extranjería en las pri-
meras semanas,pasamosa un sistema de entrevistas con an-
cmanos de la capital Ya sabíauííoslo suficiente de la población
para seleccionarmíninianíente las informaciones,y hacernos
presentarla suficiente variedadde informantes para logmar un
niínii-no de representatividacíde los distintos sectoreseníuuíran-
tus, cuya tíegadase tratabade recoger.Reniosconcentradoeste
año las entrevistas sobre las migraciones anteriores a 1961,
cuando se termina la carretera Cuzco-Maldonadoy comienzala
migración masiva procedente de Sierra: nos referimos a los
contingentes españoles,japoneses.,brasileños,bolivianos y pe-
ruauíos de costa y selva que fueron formando la población ac-
tual del Departaunentodesde comienzos de siglo, margiuíando
a los pobladoresaborígenesy extinguiéndolos,a partir de 1904
aproximadaunente.Ya se sabeel efecto trauniático que signifi-
ca para las poblacionessetváticasaborígenesla llegadaníasiva,
y en sucesivasy diversasoleadas,de caucheros,goníeros,omeros
y madereros (industrias extractivas)en los aspectosecológico,
económicoy biológico: en consecuencia,nosotroshenios dirigi-
do nuestraatencióna estos invasoresmás que a los aborígenes,
aunqueno dejanios de tener en cuenta su papel de modelo de
adaptaciónecológica, conio se verá en la fase comparativa (ver
más adelante).Y dentro de ellos, a los más antiguos (anteriores
a 1961: no serranos),no sólo por la virtualidad del conociníien-
to histórico para el planteamientocomparativo de los puoble-
más actuales,en gran parte idénticos, sino por razonesmetodo-
lógicas, en el sentido de nuestro progresivo acercamientoa la
realidad de la migración serrana: efectivamente,nuestros con-
tactoshan sido más intensoscon la poblaciónhispanohablante
por razoneslingúístieasentre otras, y consideramos,por otra
parte, que deben ser estudiadoslos sectoresde poder socio-
económico antes que los dependientesde ellos, los sen-anos.
A esteefecto han sido usadosno sólo los informes de ancianos,
sino de periódicos locales (desde1935) y documentosoficiales
(Actas del Concejo).Han sidohechasentrevistasa oncepemsonas.

3.” Tras un mes dedicadoa la faseanteriory contandocon
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una experiencia de entrevista (cuestionario mnipro’>’isado uso o
no de níagnetofómísegúnel niomento, y captaciónde tópicos del
mouííeuíto couiio inicio> cíe preguntas), nos atrevímiios a entre-
vistar de n’uodo exhaustivo a los representantesde los oruanis-
mos públicos y de tas empresasprivadas importantes,que pu-
dieran ciarnos no sólo una idea de la importamícia relativa de
cada institución (en términos de húmero de empleados,antigúe-
dady poder actuial), sino de su opinión, entanto queclasegober-
nante, sobre los líroblemas generalesde la ciudad y el Depar-
tamento ~‘ sobieel papel que en ellos incumbía a los serranos
recién llegados Tengamosen cuentaque éstos constitmíven en
el uííouííeuíto luí mayoría de la población y, según ptucl unos u
observauidoen las entmevistascte ancianos,la que puede soltm-
cuonar los problemasmásgraves(ver epígrafe de Hipótesis, nías
adelante). A ello dedicamosel mes entero de septiembre,pro-
curando ser exImí>stti os en el flúniero dc entre-vistasy eqcíi li-
bradoscuí tas instituciones seleccionadas,según luí iníporttíncia
de sus respuestaslot otí a parte,procuramoslíícou-porara nmíes-
tro ecíestionariou a nuestro criterio selectivo cíe inforuiiauituus
luí experieuícu.ríadqu¡u íct u en cíuestravidtu diaria de couítuicto con
la poblaciómí maldonidmmn: vecimíos cíe ucuesíu-a casu~baresy íes-
tuíuum-anies,aunigos emití-e la .1 uventríel, u’ reluíeiouíesobtenidas cuí
las ~írogrcs i ~‘tis x’isittís de cuuiípl i cío u’ de cuít revi istuis, etcétei-a.

Ení u-e los ou-ganismnos púbíicos entrevistados ííoelemnc>s COtí-

tar seis de los que cuníplen funciones económicas.coatuo de
los de coníunicacuones,once de los de atención pública y on-
ce de bis de couitrol y c)rdcn público. Tales funciones han si-
do calificaduis por u~osotrosmismos, con el fin de ahorrar la
enuníemaciónde cada oruíanísmnoconcueto u’ para hacer ver, en
cierto íiíc,do, smi distribución: como se ve, un total de 32 orga-
nusniospúblicos, de los qeme hansiclo interrogadosen la muavoria
de los casosuííás de una personay, por supuesto,más de una
vez, y en algrmuíos casospor distintos miembros del equipo. La
importancia<lada al sectorpúblico se correspondecon la iuíípou-
tancia real u’ nuniérica de los empleadospúblicos (especialmente
del Ministerio de Agricultura y de Educación,ocupado en grau-m
partepor serranospertenecientesa la cultura nacional)y con el
valor estratégico,en estazona selvática, de la mnversion y plani-
ficacióuí estatal (conio vereniosen el epígrafe Hipótesis).

Entre los organismoso empresasprivadas entrevistadaspo-
demoscontar dos exportadorasde castaña(principal producto
extractivo que se exporta), siete fundos (haciendas extensas,
antiuuau’nentededicadasa la goma y ahoraa la castañau’ ga-
nadería, con mína agricultura cte subsistencia),dos aserraderos
de inadertí pu-eciosui (caobay cedro), dos tran.spc>rtistasde per-
sonaspor vía fluvial, seis contratistas de obras en carretera
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un molinero dc arroz y un comerciantede ultramarinos («de
abairotes»,como allí se llaman).

4,, En este apartado,el último de nuestralabor en la ca-
pital del Departamento,trataremosbrevementedel método de
observación participante seguido, en todo momento acorde a
noestía real situación en la vida comunal. Este apartadocon-
tiene, pues, dos meses.Como va hemosprecisado en cadaepí-
grafe anterior, liemos aprovechadola relación personal que nos
ofrecían los diversosinformantesde cadauna de las fasescum-
plidas y las necesidadescíe nuestra adaptaciónal lugar (casa,
comercios, bares, restaurantes).Pero podenios destacar distin-
tos pm-ocedímientos,por lo que hemos hecho conocimientos
nuevos o mantenido los viejos. En general,y dadala novedad
de toda primera etapa exploratoria, líenios preferido ser píe-
sentadospersonal u ofici.atníente a las personasque debíamos
entrevistar. En algún caso evidente, como en la intimidad pro-
vocadapor determinadassituaciones(tiendas, bares,vecindad),
hen’uos tenido la iniciativa, siguicuido las fórn’uutas tradicionales
en el lugar dc saludo y presentaciónpropia. Hemos gozado
de algunas situacionesestratégicas,como la invitación a fiestas
sociales,tanto corporativas de--algunainstitución pública como
de algún personaje privuido, o asimismo en fiestas populaues.
Dada la casi obligatoriedadde estas fiestas, nosotrosmnisuiios
hemos celebradouna en nuestíacasa,correspondiendoa nmues-
tros auifitrioui.es. En algún casoespecialhemosenípleadola madio
parioquial para transmitir algún mensaje.Fiuíaimente, liemos
rutuntenido cada uno de los íuíieunbros un contacto más Ire-
cuente con c¡ertas personasque por la sinípatía adquirida o
por la imííportuíncia de su posición en la comunidad, podían
«traducirnos» o explicarnos cicí-tas observacionesque pauccían
ser espeeialníentechocanteso incoherentes.

5. Esta fase,que llamturenios cotnparativa, trató cte rellenar
ííuestra inforníación al respectodel restodel Departamento,que
no fuera la capital. Por eso fue cuníplida a basede viajes de
ida y vuelta a los alrededores:en este sentido líenios recorrido
los 70 kilómetros de la ribera del Madre de Dios hasta la fron-
tera boliviana, por medio de una canoa del Ministerio de Agri-
cultura y por espaciode dos días. En segundolugar henios ue-
corrido en cochelos caseríosque rodean la capital, a orillas del
Tambopatao dcl Piedras,en salidas aisladas y a lo largo de
los mesesde octubre a diciembu-e.En tercer lugar hemosapro-
vechado nuestro paso por Quincemil, ida y vuelta por dos ve-
ces en avión, para tomar contactocon su ¿lite y comentarlas ca-
racterísticaspoblacionales,compamadascoíí Puerto Maldonado.
Finainíente hemos dedicado tu-es semanasa recorrer a pie cíe
Norte a Sur la trocha que une los dos poblados importantes
del Departamento (Iberia y Puerto Maldonado, ahora carro-
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tera carrozable en construcción) y que pasa por los antiguos
fundos gomerosen una distancia de 200 kilómetros.

En estos viajes, que totalizan un tiempo de un mes apmoxi-
madamente,se ha usado principalmente la entrevista abierta
con las autoridadesdel lugar (caciquesindígenas,guardias fuon-
teruzos, tenientes-gobernadores,misioneros domimuicos, agentes
de Faucett, dueños de fundos) y con la población variada del
lugar (gomeros, oreros,castañeros,indígenas,serranos,contra-
tistas cíe carreteras,etc).

La función que hemos dado a estasvisitas ha siclo níúltiplc,
dentro cte nuestra primera fase exploratoria. Ante todo, infor-
mal-nosdecómo es esteDepartunnentoselvático, sin conformar-
noscon los mapasy fotos. En segundolugar, observarla influen-
cia del procesosocio-económico-politicoque se lleva a cabo en
Puerto Maldonado (insistencia en las coniunicacionespor ca-
rretera, comercialización de la goma, la castañay la níadeía,
y del arroz conio capítculoesencialde su agricultura, asentamien-
to de serrancus,expansión de las conquistasalfabetizadoras,et-
cétera). En tercer lugar, captar las pautas de asentamientode
cara a estableceruna tipología, que hemos elaborado provi-
suonalmente(poblamiento indígena y de priníeros emigrantes
conio disperso, poblamiento bajo el control de una empresa
privada conio Iberia y Quincemil, frente al pobltíniiento bajo
control público de Puerto Maldonado).

o.” Esta última fase, que llamaremosde interpretación e
hipótesis, fue atendida con especial interés, por la necesidad
que sentiamcis de apoyar nuestras observacionesprecipitadas
y parcialesen un cuadroque les diera cierto sentido, el quejus-
tamentebacíafalta para proseguir adelantetales (ibservaciomies.

A través de toda la campaña,et equipo cotejabasu interpie-
taciómí funcional de los fenón~enosiniportantes que iban sicuido
obseiuvados,a basede discusiones.Durante el mes de agosto se
discutió la posible importancia en la cultura urbana «tot;.ui» de
tenias couíío el peso del núuííero de enípleadospúblicos, el va-
br cte íííoclelo puní deterníi tiar grupos de los eq’.uipos de fútbol,
la oposucion síumiiluír eiitrci sexos y entue grupos, el valor real
de los grupos iiiisionales (católicos, adventistas, maranallias,
bíblicos) coniparuitivamemitey dIC los grupcs del sector eclucat
yo. En cuantoa los serranosse inició tina interesanteconípara-
cion sobre el papel quecuníplian conio grupo emigiante con los
gallegosespañoles.En el mes de septiemumbre,y a níedida que se
couiipletabanlas entrevistascon organismospúblicos u’ privados
sobre la sitcuación global de Maldonado u’ Departamento llega-
íííeís uí poder definirlo, para operar coíi ello, cc)nio « cci It it rti cíe
su t uuícioui», ctil 1 ci ca que lío 1 oguabuicristalizar por la iii clviii ‘lucí
cíe sus conipouientesétnicos (según Foster cuí « Ccultura y- Coii-
quisla » ) - Y el u’ bouuíuííos el concepto cíe « clectulturaciócí » pat-a cl
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casode los emigranteslanzadosa la selvaen determinadascon-
diciones, que justamenteno se repetíanen el caso de la níigra-
ción serrana.Estas eiaboracioííes,de alguna manera,eran dis-
cutidas asimismo con cierto sectorde los informantes,el más
confiable y máslúcido, unavez que tomabancuerpo: queríamos
con ello no alejarnoscon nuestrasubjetividad de la manerade
vivir sus problemas y darles la contextura qume tenía la propia
población que los «encarnaba».

Veamoseste punto con detalle, ya que afecta más a los se-
rranos. La ¿lite ma]donadiuíave muy pesimista su futuro, se
siente en decadenciauna vez que ha pasadola gran épocade
la goma y del oro. Echa, en gran parte, la culpa al abandono
en que le tiene Lima y a la «degeneración»que sufre la raza
en tierras selváticas. Los empleadosallí destinadosse sienten
poco menos que en desgracia.La situación real presentaobje-
tivamente seriosproblemas de persistenciavital: subalimenta-
ción, enfermedadescrónicas(anemia,parasitosisy tuberculosis),
falta dc precio para los productosextractivos,falta de re’ntabi-
lidad de cultivos (arroz principalmente), plagas para su gana-
dería, falta de comunicacionesinteriores y exteriores con ca-
racter permanente,alcoholismo muy avanzado,estadode líosti-
lidad en las relaciones grupales, incapacidadde espímitu coope-
rativo, crisis de estabilidad familiar, falta de presupuestopú-
blico paraserviciosurbanos,etc. A todo ello es alo que nosotros
llamamos «deculturación», es decir, pérdida progresiva de los
hábitos y valores que caracterizana los grupos eníigrados en
su habitat original.

Ahora bien, nuestra interpretación achacaeste fenómenoa
las característicasen que se tía producido esta migración, más
bien que a la degeneraciónracial, que es el modelo consciente
de la ¿lite, o a un determinismogeográfico,que tambiénsubyace
como creenciaen la anterior. Nosotros planteamossi. no sc de-
berá tal deculturación, tal cíisis cultural, a la venida en forma
esporádica,de grupospequeños,de composiciónheterogénea,a
explotarla selvaen formaprovisional y lucrativaparasalir pron-
to de ella, en base al precio estratégicode sus productos,sin
lograr sobrevivir con los productosque cia la tierra por la falta
de tradición agrícola de tales emigrantes y teniendo que im-
portar la mayor parte de las mercancíasconsumidas,con enor-
mnesdificultades de comunicaciones,en lo que se le van las ga-
nancias,unavez que bajael precio en el mercado.De estalarga
explicación podemos sacartres elementos esenciales,que sólo
se dan en el caso de la migración serrana,y que hacen pre-
ver que ésta no se deculturice: a) Se trata de una migra-
ción con viajes periódicos a su lugar de origen, donde consi-
guen adeptosque traen consigoen un primer mouííento como
jornaleros a su servicio. b) Traen una tradición agrícola muy
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marcaday una orientacióna obtenerexcedentescon el comer-
cii.> de tales pu-oductos agrícolas, que a vecesportan desde la
Sierra, y viven sobriamente procurando capitalizar e invertir
partí lucir su nuevo status en sus lugaresde origen, e) Se asien-
tan casi sienípie en puntosbien comunicados,como puedeser
la ciudad, o al bordede la carretera.Justamenteellos han veni-
nidcu, en gran. parte, como obreros de la carretera,y continúan
siendo usadoslos recién llegados en esaslabores.

Aparte de esta hipótesis de la dectmlturación, que supone
asímnísunola definición del asentamientopre-serranocomo cul-
tura de situación, u’ que consideramosun enfoque fecundo euí
nuevasobservacionesy comparaciones,hemos intentado orien-
tar nuestra investigacióncon otras hipótesis todavía en estado
de esbozo.Pc,r ejemplo, que tal situación emigrantepermite de-
finir mejor tanto la cultura serrana,en térníinos de rasgoscul-
torales, como la selvática y la obtenida por los antiguos emi-
g’rantes(muy parecidasestasdos: viven a orillas de los ríos, en
foruna nóuiiada, con umí nivel «recolector>’,en pequeñasdensida-
des, con vivienda, vestido y creenciasmágicas similares, etc.).
Efectivamente, lo más profundo en una cultura es aquello que
no canibia en un caníbio de habitat: por tanto, los serranos
conservaranen la selva los caracteresde su cultura que posean
conio níejor inte-gradoso más funcionales. A la inversa, los in-
dígenasconservaráuíen los cambiosde lugar a que se les obliga
con la unvasuon de sus tierras, aquellos elementos culturales
mas esenciales.De lo contrario, tendríamos que reconsiderar
nuestrosconceptosde cara a la relativa autonomía que pode-
mnosconcedera las culturas en la relación con su medio, y cree-
mos que el habitat selvático es el más apropiadoa estetipo de
preocupaciones.

* * *

No nos queda sino dar un avancede lo que será la segun-
da fasede nuestro proyecto.Esperamosparaello que seengrose
el número de alumnos u’ que obtengamosla colaboraciónde
otros Departamentosuniversitarios, de Españay del extranjero
(Fu-ancia, Santo Domingo y Perú), de quienes hemos recibido
promesasen ese sentido.Comose verá a continuación, la labor
exige niuclías manosy muchas cabezas.

En principio, consideramosque nuestraresidenciano va a
estar en Puerto Maldonado, ya suficientementeestudiado.Esta
deberadicarsecuí tres puntos: lugares de origen de la íííugra-
ción serrana,ciudadesde tipología distinta a la de Maldonado
(Quincemil, Iberia, trocha-Iberia-Maldonadoy Quincemil-Maldo-
nado,y ribera del Madre de Dios) y enclavesindígenas.

Las unidadesde estudio deberánestar representadas,con-
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secuentemente,por los serranos(los llegados antes de 1961,
los todavía no emigrados,pero en trancede ello, y los recien-
temente asentados),por los agrupamientos fuera de Puerto
Maldonado u’ por los indígenas (concentradosen misiones ca-
tólicas u’ protestantes,y en estado libre o relativamentelibre).

Finalmente, queretímos subrayar el valor de este tipo de
investigacionesen España,que no tienen precedenteen el caso
de Perú.

Fermín del Pino <Universidad de Madrid).

LA SEGUNDA CAMPAÑA DE TRABAJOS DE LA MISION
AROUEOLOGICA ESPAÑOLA EN ESMERALDAS (ECUADOR).

Durante los mesesdc julio y agosto dc 1971 se han llevado
a cabo los trabajos correspondientesa la segunda campaña
del «Proyecto Esmeraldas»bajo la dirección del Dr. José Al-
cina Franetí. La participación españolalía corrido a cargo de
los profesoresMiguel Rivera, Luis Ramos, Luis Usera, señora
Mercedes Gáníez u’ cl firmante de la nota, de la Universidad
Complutensede Madrid. Como invitados de diversas Universi-
dades y entidadesamericanasparticiparon en los trabajos de
excavación la señoraJeauíetteSherbondy, de la Universidadde
Illinois; la profesora María Angélica Borrello, de la Universi-
dad de La Plata; la señorita Carmen Sevilla, dcl Museo del
Banco Central de Quito, y el profesor Alvaro Chavez, de la
Universidad de los Andes de Bogotá.

Los trabajos incidieron sobre dos aspectosfundaníentales:
La exploración y localización de yacimientos y la excavación,
principalmente en la costa y posteriormente en el interior.

Los trabajos de exploración se concentraron principalmen-
te en los alrededoresde la zona de Balao (E 1), a unos dos
kilómetros de la ciudad de Esmeraldas,en las riberas del río
Tiaone u’ en zonasdiversas,aprovechandolos cortesdel terreno
efectuadospor una compañíaconstructoradel oleoducto,y una
nueva exploración sistemáticade la zona estudiada durante la
anterior campaña,lo que elevó a más de 30 el número de yaci-
mientos ya locali7,ados.Se completaronlas coleccionesde cerá-
mica existentesy se ampliaron con otras nuevaspara una apli-
cación posterior del método de seriaciones y se recogieron
también muestrasde arcilla para su análisis.

Los trabajos de excavación se comenzaronen la costa, en
el yacimiento E 1, Balao, doiíde se practicaron cinco pozos,
topándosesobueumn basurerocon una profundidad de unos cua-
tro metros, dando gran cantidad de material arqueológico:
cerámica, tosca por lo general y sin decoración,algunos frag-
mentc>s pintados de rayas rojas paralelas, torteros, una tosca
figurilla, gran cantidad de conchas, restos dc pecesy molos-
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cos, huesos,etc. Es de señalar en tino de los pozos la pu-esen-
cia cíe vauios fogones semicirculates.

Posteriou’íuíentese exeavó el yacimiento E 13, La Propicia,
juííto al pruentesobie el Tiaone en la carueteracíe Esííieraldas
a Samíto Domíuimigo, omití pequeñatola ya huaqueada,donde se
pací.i có u tu pozo que cito abomidamíte ma[erial: cerámímica gruesa
y ordiuítíria, pulida y cngobtccía,algumia ííiuy lina, decortícióuíde
i’uiyuis -uíjuis, uic istí, i nííí restí, formas diversas, globulares, care-
umuccitís, buises íí luí nas ‘e uiuiuluires, platos u- lioteliones. Destacala
euio -uiie cuimí ti cl tící cíe mat1 uício ces cíe cerárnictí y el unateritul II Lico,
cíestuicauicio cl t tuba cmi piecli-a pócii ez-

A la vista de los iiíuítcr ales se pruede couíciuir una ocupa-
ebuí buíst tui te- mu teuísa cii tumiibos u’ac.mnii.entos,con una cultura
cíe icuicí cii Le de-l meitír ca el priuiier cuiso y cultivo cíe [ib ruis para
lii luucto ctectcíeíelo cid abunduumíte númerd) cíe torteros. En cl se-
poncio caso uiua ccii tuira cIepenctieí~iuc en cierto “rado cte laa.
uig rieti 1cm ‘ti - tiro buílílcíííeuí te cíe 1 a mii unícli oca auííuit-gui clebi cío a
luí uubciii cl tunle- pi ‘esetic a cíe itii 1 ticiores.

E mí uumíí bos xutei ucí i cmi tos se toníaroui níuestras partí sri tináli—
sus i tud iocaubóuiieo, lo cicLe l)c miii it irá si t ciar estos yaci miii cii tos
cuouí mlógica‘míenle ‘e clcuí u u ‘o del ptuuuoruuuuiageuieruil cíe luí arcítico—
logia cíe .1a costui cc.u.uitcmriumnuu.

Eu¡mumc SríechezMommlan¿s< Universidad de Madrid).

ANFROPOLOCtA EN CHINCHERO (CUZCO)—Durante los
meses cíe .i tuni ci vi tulio de 1971 prosiguicí-on las investigacio-
míes cíe cumnípo eti Clii uíclíeu-o. El progí-ama cíe An tropologítí se
couicentró en La alílicaciótí cíe ecuestionariosele personalidaden
los avílus uííás aícaizauítes,couíío son Tauqa y Cliuso, así comno
cmi la eoiiiuií i dad cte U íííuí sbtíiiíbuí. Asimííisuíío se recogieron cli—
bujos mo Liii ti les, cítílioraclos lior los escolarescíe los cii feucuites
ceot ‘os escolti es del Distrito cíe Clii uí clic u ‘o, pci-o especialmuien-
e cci ci iiúc-1co tu ‘buímí ci del mmíisííío. Por ti u tící cíorut, sc elaboró

u ti cemíso cusiii tuul, prelíaraclo por el títitor dc esla mioticia con
cl 1iii cte recabar ciatos de caíácter ccouióii’u.ico y dcmííográlico.
Luu cluiboiaeiómi ~‘ tipí icuición del censo dicho 50 P~i~ la convo-
calorití cíe todos los ivíltí s, apartecíe los colonosde la hacienda
cíe Hum:uvpo G andepata el ‘iii cíe entrevistarios u’ toíííuír tic riso-
miutí mii ente los ciatuis cíe la cécluila-

Luí general, en este teucec ano de canípo en Chinchero, se
t m-abuí ió btflci el su puesto del cuiayor círcaisíuio cíe cic-rtos tuvilus
cmi u-elación cotí ol ros, lo nctal lic miit ió veri ficuir alguuítís líipó-
tesis e1 cíe selílí íí-óx i uuíuíuíicuítc pu blicacias en los diferentes ar-
ticulos crí p ‘eliamacion -

Partieiparoii couííc colaboradoresde canípo, u’ a títculo de
aulo 1 ares cíe investigación, los licenciados JesúsContreras e

2$



434 Notas [REAA: 7]

Ignacio TerradesSaborit, ambos de la Universidad de Barce-
lona. El segundo ha publicado un trabajo resultado de su hm-
terés etnosemánticoen algunas formas verbales referidas a la
cultura agrícola de Chinchero. El primero está elaborando un
trabajo sobre la estructura de la adivinación con coca en
Chinchero, entendiendoque se trata de un fenómeno que si-
gue grandemente las líneas prehispánicas de la adivinación
en el Alto Perú.

Claudio Esteva Fabregat (Universidad de Barcelona).

EL 1 SIMPOSIO SOBRE CORRELACIONES ANTROPOLO-
GICAS ANDINO-MESOAMERICANAS.-Entrelos días 25 a 3t del
mes de julio de 1971 se lían reunido en Salinas (Ecuador) un
grupo de científicos, antuopólogosy arqueólogosprincipalmen-
te, interesadosen la problemáticaque presentanlos probables
contactosprehispánicosentre luís dos grandes regionescultu-
rales que componen la llaníada América nuclear.

La idea de un simposio bianual sobre estos teínas había
partido de varios científicos, encabezadospor Carlos Zeva-
líos Menéndez,que coincidieron en el XXXIX Congreso Intem-
nacional dc Americanistas,que se celebró en Lima en agosto
de 1970. El Congreso hizo smíya la recomendaciónpara que
se celebraranperiódicamentelas reuniones,y Carlos Zevalios,
junto con sus colaboradoresy colegasecuatorianos,se encargó
de prepararla convocatoria,a la que fueron invitados muchos
prestigiosos investigadores que llegaron a Guayaquil desde
Europa, EstadosUnidos y gran parte de Latinoamérica.

Sería imposible reseñar aquí, ni siquiera brevemente, la
historia del interés por las relaciones entre Mesoaméricay
los Andes, es suficiente en estaocasiónmencionara Max Uhie,
Jacinto Jijón y Caamañoy Alfred Kroeber como representan-
tes de la gran cantidadde investigadoresque se acercarona
estos temas mediante sugerenciasoriginadas por su trabajo
en el campo o con intentos de sistematizarlos conocimientos
acumuladosdurante’varias’décadas.En estacorriénfe, las apor-
taciones llegan hasta la actualidad, y seguramentehabría que
destacarlos nombresde Clifford Evans,Betty Meggers,Stephari
F. de Borhegyi, Donaid W. Lathrap y Michael D. Coe, entre
otros que se preocupande la importancia crecienteque van
teniendo los probables procesosde difusión y aculturación,
que tuvieron lugar entre ambas áreas,como medio de expli-
car algunas de las realizacionesy patrones culturales de las
sociedadesamerindiasprecolombinas.

Tampocopuedoextendermesobre la importancia de varias
de las comunicacionespresentadasal simposio de Salinas, ni
sobre la personalidadde los autores. Señalaré,no obstante, las
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comunicacionesde Udo Oberem: «Algunos hallazgos arqueo-
lógicos de la sierra ecuatoriana,indicios de posiblesrelaciones
con Mesoamérica»,en la quese refiere a los trabajosen Cochas-
qui; Guillermo Lumbreras: «Chavíny el formalivo americano»;
José Alema: «La vasija trípode como rasgo diagnósticode las
influencias mnesoamerícanasen el áreaandina»; Geoffx-ey Bush.
nelí: «Semejanzasy relacionesentreMesoamérica,el Ecuador
y el Perú: unas observaciones»;Donald W. Lathrap: « Impli-
cations of detailed iconoaraplíic correspondencesbetweeii 01-
uííec aiicl Clíaviuí », en domude se tíborela el viejo problemnadesde
nuevos puntos dc vista--, Alberto Rex Gouízález: «Sugerencias
cte aiguuios restos arc1ueologicosdel Noroeste argentimio»;y Clif-
fo rcl Evauis ‘e Bettx Meggeus: «Diagnostie decorative teclíni-
ques auícl regional cli fferencesof Clíorreruu Puase,Ecuador».

Luí Salicías estuíbuumí tuum’cibiéu’í John Mu ría, Mau tííexv Sterling,
i{oníámu Piñuu Ciíuíuu , Olaf I’Iotííí , Dc,u i s Stomie, Rostí Fuíííg, Ar [Ciro
Rouííamío, Er¡ka Wagner y otros uííuetios cuya relacion sería
intcríííinablc. Acleniás, asistieron gran cantidad cíe arqueólogos
jóvenes,que aproicetíaron estaocasióuípara exponerel estado
actual de sus tuabuijos en miiuy diferentes Imígares de las gran-
des áueasgeogmúlicas mesoucuiieíicanay tmnclina, cspeciainíente
cuí Cenador.

Se está pueparandoun volumnen con las comunicacionespre-
sentadasal simposio, y se acordó celebrar una nueva reunion
en 1973.

Miguel Rivera Dorado (Universidad de Madrid)

«SEMINARIO SOBRE ETNOHISTORIA MESOAMERICA-
NA» EN LA UNtVERSIDAD IBERIAMERICANA DE MEXICO.

Un indicio dcl creciente interés en la Etnohistoria de las
antiguas civilizaciones americanases la organización de mesas
redondas y seminarios sobíe esta especialidad. En el verano
dc 1971 (dcl 5 de julio al 13 de agosto), el Instituto de Cien-
cias Sociales de la Universidad Iberoamericanade México or-
ganizó un «Seníinaí’io sobre Etnolíistoria Mesoamericana>’,en
el que participaron, bajo la dirección de Pedro Carrasco, los
profesoresPauíl Kirclílíoff, Angel Paletuíí u’ Edward Calnek. Ca-
rrasco dio mm curso sobu-e « Instituciones sociales del México
Prehispánico», eta cl que habló sobre una aníplia gauna de
ternas, basándoseen su estudio dc docun’uentos coloniales y
dc las crónicas ¿tel sitio XVI. Expuso los datos de su análi-
sís cíe luí estruictura faníiiiar y cíe los patrones dc residencia
segumí censos umibuitarios del siglo XVt puovenientesde varios
lugares en cl centro de México. Se refirió al probleííia de la
naturaleza dcl calpulli y a su relación con las casasnobles,
así eouíío a la coníposiciómí y las funciones económicasu’ polí-
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ticas de estasúltimas. Mientras queno se han encontradohasta
ahora datos sobre la existencia de linajes entre los calpumílis,
sí que existe documentaciónpara la nobleza. Un aspectoin-
teresanteen relación con los linajes es el de los casaniientos
entre las dinastías u-einauites del Valle cíe México, teína que
ha sido estudiadodetenidauiienuepor Carrasco. Ademnás, Ca-
rrasco habló solíre la estratificaciómí, la burocracia y la estruc-
tura política tenochea, así como la organizacióndel México
Antiguo. En relación con este último tema, Carrasco subrayó
la utilidad qume pueclaui teííerciertos conceptosteóricosclesarro-
liados por el economista Karl Polavíyi para el estudio de los
sistemas económicospre-industriales, sobu-e todo el cje «la eco-
noniía redistributiva». En la sociedad níexica la redistribucióu
era un factor iniportante de la integración de grupos a todos
los niveles desdeel estado líasla las unidadeslocales.

Angel Palcí-in trató la cuestión de las «Bases materiales
de la civilización prelíispánica», refiriéndosea su investigación
sobre sistema de irrigación y los principios fundanieuitalescíe
la agí-iculturapm-elíispánica.En luís fluentesescritasdel siglo XVI,
Palerm encontró unas 330 referenciasa sistexníascíe riego u’ ate
rrazamientosconcretosexistentesen la épocapí-ehispánica.Su
mapa de distribución nínestra una coincidencia de estos siste-
nías con las fronteras geogrÉficasdc Mesoaméuvica.Mientrasque
en la níayoría de las zonas las irrigaciones parecenhaber te-
nido sólo una iníportancia local, en cl Valle de México lleízai-on
a desarrollarsegramícles sisteníashidráulicos. En trabajos de
caunpoen el. áreade Texcoco, Paleruíudescubrióvestiumios dc un
antiguo sistenía de irrigación muy complejo que incluía tues
diferentes zonas hidrológicas e implicaba un guan nuniero cíe
pueblosbajo una amistadorganizatoria. Con íespccto u la tec-
nologíade la agricultuira prehispánica,Palermsenaloque,auui-
que por una parte carecía del uííetal, del arado y dc ~mniníales
domésticos,por otra estabacaracterizadapom unas tccnicas de
trabajo muy coníplejasy un consumoalto dc tiabajo huníano.
Los sistemasprehispánicoscíe irrigación no inípí esmonamítanto
por su iíiagnmtud conmo por so coníplejidad. Según Palerrn,
esta complejidad puede ee1uix’aler a la maguii tud cíe los suste-
mas hidráulicos en otras vonas del mundo, cveaíiclo semejan-
tes problemas de organización social y administrativa, y exigía
la existenciade una organizaciónpolítica centralizaday de un
estado fuerte.

Edward Calnek habló sobre «Urbanisnio en el México An-
tiguo» ‘e presentó algunos resultadosde su investigacióuí sobre
el plano urbano de Tcuíoclíti tlámí, la localización cíe los bai-rios,
los patrones cíe residemícia‘e el cuítivo cíe las cliiííampas. Cal uíek
estima qeme la ciuduid alcanzo turma exteuísióuí cíe cuííos 12-15 kiii

2
y quue tenía tina población total de 150.000-200000liabitauiles.
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Con respectoa la ocupación de la mayoría de la poblíción de
Tenochtitlan Calnek opina qmíe los mexicas se cspccialízai-ouia
puircir dcl siglo XIV en profesiomíesdistintuis cíe la ígi icuultrura:
es dccii en Li guerra, el sacerdocio,el commíercuo fi uctestunía
y los 5~m u ucios urbanos.Calnek suponeque las chinampascíe
Temioclí ti ti un no eu-ami suficicuiteniente grandespara sostentau’ a
la lioblacuon u que estti teuiía que comuprar gí ami 1iau te cíe suis
ah umientosen el umieteaclo,obleniencloscis ingresosí~riuicipai nieui-
te del ejercicio de susprofesiones.

En su curso sobie«Principios estructuuíalesen el México An-
tigtio’>, Paul Kii’cl~ liofí habló de scí estudio coun.parativocíe al-
gomítí s senes cte los ci ioses mmmcx cas, cíe las fi estasdel caleuíciar o
u’ cíe luís listas cíe- los ritos, sace,-dotesu’ titavios cte 1 cis dioses-

A 1 tavés cíe este ai~úlisis, K i rciíhc,ff pretendedescubrir e.ieutcs
pri mí ciii i os tui,cli uiieui itules de la vis iómí del mmi emuiclo iiicxi cuí. Ade-
ni tus, seuialo í u grami sí cuiil i tuicí que tienen estos iiiitic ilíi 05 Cdiii

ciertos f c uíomííc míos reíi ciosdis asmatucos, lo que le hace soíioner
que Me so ulule í tea Líaxa recibicío iniportuuuites unfluencitís desde
Asia en uau tas etuiptís cte cli fusiómí. K¡ u-eIi lícfff expusc) tuirmí b iéui su
teoría sobíe c] sistenía calendárico del México Antiguo, según
la cual ilí eciccior cte 35 cl istiuítas cucuituis calenciáricaseramí risa-
dtus po u los cii te ccii les giupos étnicos cíe1 Cemitro; auuiqLietodlo5
estos caleud u u uos perteneciauí tul ni isnio sisteumia niesoanierictí-
no, se dustu n”o tan por tetíer clifeíemí[es commíueuízosdel tlñd) cuemí-
tas cte los cli us y nonibrescíe los tuños. La utilización dc cruemítas
di ‘eiR mi tc s poe!u í litíbee sido un ti tornia cíe organizacióuí pol it cuí
u- -cli <<u cuY u e-uit u-e- los í uíebic)5 eLíe líuíbi tumbanuna ícgi ómí - 1< i uclíl lo
se u-el mu o 1 u iili~émi tu luí época teuíiíu’uinuu cíe la liistoniuí uu’rteca,
sostcuim lucio que los uiicxica Cutía origiliamidis del Ceuitio cíe Méxi-
co, cíe elouicle uiiie u’au’on tít miorte- por muuzouíes ctescouiocitías y’
clesmiumésmeem-c-suíl-ocide uíliá al centro. Sersúui K i relíliofí, los uííexu-
Ctí lío etutu e-a¡tuclones x recolee[o u-es ti mii adas en 1 tu ¿jioctí cíe- su
miii ic 1011, suno qcíe erau lía si cuiuiiente arielccii toies sedentui nosu-u
cj it-, sólo en acíriel i os luuitures etomícíe íío pocíiamí sc-.ui~b rutr, 50 pi c-
níeuí<a litio smi sci5 te’ui lo comí luí caza y la recoleeruoíí.

Ii ti ti míos los cuinsos cl el « Semííimíau-io» sc puesemílaron coi.íccp—
tos u emifíicí umes’ mí nexos cii re 1 -íe óuí con el estocii o ci cl México
A uit i ~~ruo,‘e 1 tu cli seosión c~ u u c- se o’ u g mi o u u cdecior cíe di fereiites
temuís tu e cx t te- tuiticí tmuiiente iii uní íd 1 u csOmii cml ami te - hay- quit
fel i cii tír al Tuis ti tuito cíe Cicíietas Soetales cíe í mí Unive1si dtui 11v-
rcíuuuííer i cuuuíuu cíe México ííom 1 u u ti mcm att x a cíe ti aber omgaumizuido
este « Seiii i oti ni,» - ciue ser-u sc-emcío cuí cl u eenuiuí (le- 1972 ííc>e
ol r u « Semiii nululo conílitirtí [mxci sob e Cix u luz íc idi n Mesoa.miicu ‘i u-atía
y iNuidíuia»: este ult~muuo set-ti ciimieiclui por John Mcuru-a u’ cii cl
puir tic ííuumáuí tucm grtiui ntuni e’ reí cle especiali stas ciestacaci os cíe
Méxiccí, cnt , i’tci.iaclor, EsLados Unidos u’ A cmiiauiia.

Jol,a¡muía B rodo de Casas (Madrid) -
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EXPOSICIONESDE ARTE MEXICANO EN MADRID. Du-
manteel pasadoaño se celebraron en Madrid dos significativas
exposicionesde arte mexicano.

La primera de ellas tuvo lugar durante el mes de octubre
en el Palaciode Congresosy Exposiciones,celebradaen colabo-
ración con el Instituto del Libro de México y otras entidades
del país. En ella se pretendíadar unavisión global de las reali-
zacionesculturales mexicanas,tanto del pasadocomo de la ac-
tualidad, presentandouna amplia selección bibliográfica, expo-
siciones de pintura, piezas de artesanía,objetos etnográficos,
vestidos,adornos; todo ello complementadocon murales y pro-
yeccionesde películas etnográficas. Es de destacar aquí una
colecciónarqueológicapresentandoimportantes piezasde diver-
sas culturas muesoamericanasperfectamentedocumentadas.

La exposiciónse trasladómás tarde a los localesdel Museo
de América, donde continuó ¡a exhibición del níaterial arqueo-
lógico y etnográfico.

Durante el mes de dicieníbre se presentóen los locales del
Instituto de Cultuta Hispánica unacolección particular dc Arte
Maya, pertenecienteal señor don Manuel Barbachano Ponce.
La colecciónconíprendiarelieves,platos, vasosy principalníente
figurillas ccráunicas,algunas níuy significativas y de gran be-
líe-za, de diversos períodos.. Es de laníentar, debido al interés
y a la importancia de algunas de las piezas exhibidas, la defi-
ciente clasificación de las niusmasy la ausenciade inforuííación
respectoa su origen en la mayoría de los casos.

Emma SánchezMontañés ( Universidad cíe Madrid).

CONFERENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTROPO-
LOGIA Y ETNOLOGíA DE AMERICA—Durante el curso 1971-
1972 lían leniclo lugar en Madrid, en el Departamentode Antro-
pología y Etnología de América, una serie de conferenciasdic-
tadas por profesores extranjeros que visitaban nuestro país.
Finalizando el año escolar 1970-71 en el mes cIa mnxo, rl Doc-
tor Reiner T. Zuidenía, de la Universidad dc Illinois, habló so-
bre el tema «Los sistemas quechuay aytnara de parentesco->.
En el mes de septieníbredc 1971,el Doctor RoniánPiña Chan,
del Museo Nacional de Antropología de México, expuso sus
propias observacionesy experienciassobre «Exploracionesar-
queológicasen México». Taníbién en septiembm-epudimos es-
cuchar a los profesoresJuan Comas Caunps y Santiago Geno-
ves, que disertaron respectivaurentesobre- “Problemas del in-
digenisnio en México» y «Puoblemática cíe posibles contactos
prehispánicospor el Atlántico>’. En enero dc 1972, don Andrés
Zevallos, presidente de la Casa de la Cultura de Cajamarca,
Perú,habló sobre«Cerámicacajamarquina>~.En marzo, cl Doc-
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tor Norman A. Mac Quown, de la Unix’ersidad de Chicago, dio
una interesantelección sobre «Lingúistica antropológica».Por
último, en el mes ele abril, el sociólogo venezolanoMiguel An-
gel Perera trató el tenía «Aspectos de la antropología venezo-
lana».

Conio ptuede supoiíerse,la importancia de los tenias abor-
dados por los conferenciantesy el prestigio de éstos despertó
el interés de los especialistasy estudiantesmadrileños,que
siguieron con toda atención las exposicionesy participaron ac-
tivaníente cuí tos coloquios suscitadosal térníino de las couí-
ferencias. Posiblemente fueron los doctores Zuidema, Comas
u’ Mac Ouown los que trataron aspectosen los que el diálogo
y la couítroversiaparecían inevitables, en parte porque, como
en el caso del indigenisnio actual, las posturasde los antropó-
logos llegan a veces incluso a radicalizarse, o bien debido a
que los tenias etnolíistóricos y linglísticos encuentran en Es-
paña especial resonancia,sobre todo en las orientacionespar-
ticulames de especialistastan calificados como los profesores
de Illinois y Chicago.

Miguel Rivera Dorado (Universidad de Madrid).


