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Causas que me serian difíciles de explicar en este momento, 
me han llevado en los últimos meses a ocuparme en dos ocasio
nes de problemas de historia de los estudios antropológicos en 
España, durante los últimos cincuenta o sesenta años (Alcina, 
1989 a y b ). La conmemoración de los cincuenta años de la 
Revista de Indias es una buena ocasión para ver reflejado el 
interés por el mundo indígena americano, en cualquiera de sus 
múltiples vertientes, en esta importante publicación española. 

Aunque el examen a que hemos sometido esta revista, por 
diversas razones, no es exhaustivo, debemos decir desde el prin
cipio que el centenar largo de artículos de carácter antropológico 
publicados durante esos 50 años representan una parte mínima 
de los contenidos de la publicación que, por este motivo debería
mos calificar de revista fundamentalmente «histórica», o de interés 
histórico, en la que se da cabida ocasionalmente a estudios de 
carácter arqueológico, etnohistórico, etnológico o folklórico, pero 
en la que no se advierte un interés especialmente importante en 
el campo de la investigación antropológica del mundo americano. 
Esa fue, sin duda, la razón principal para que se iniciase en los 
años 50 la publicación de la revista Trabajos y Conferencias que 
a partir de 1969 tomaría el título de Revista Española de Antro
pología Americana, ya como órgano del recién fundado Departa
mento de Antropología y Etnología de América de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

El centenar de artículos que hemos recogido representan, por 
lo tanto, un promedio de dos trabajos por año, lo que es, cierta
mente, una cifra muy escasa que, por otra parte, no es represen
tativa del creciente interés por estos temas especialmente en los 
últimos veinte años, sino más bien de la escasa importancia que 
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se concedió a este tipo de investigaciones desde la fundación 
misma de Revista de Indias algo que caracterizaría igualmente al 
Anuario de Estudios Americanos de la Escuela de Sevilla. 

En la presentación que vamos a hacer a continuación de la 
producción antropológica americanista recogida en la Revista de 
Indias vamos a utilizar una subdivisión o periodización un tanto 
arbitraria, por décadas y autores, pese a que en varios casos 
estos últimos atraviesan con su producción varias de esas déca
das. 

Los PRIMEROS AÑOS 

Los primeros diez años de la Revista de Indias bajo la direc
ción de su fundador, D. Antonio Ballesteros Beretta, puede decirse 
que enlazan directamente, al menos en lo que se refiere a los 
estudios antropológicos, con la etapa inmediatamente anterior a 
la Guerra Civil. En efecto, los principales autores -con diferencias 
de edad- corresponden, por lo general, a los planteamientos que 
se habían hecho en la época del Centro de Estudios Históricos y 
la incipiente publicación de Tierra Firme, durante la II República 
Española. 

Del conjunto de autores que en estos años se ocupan del 
estudio de culturas indígenas americanas habría que destacar la 
figura del Prof. Hermann Trimborn, al que podemos considerar 
como fundador de estos estudios en la Universidad de Madrid en 
la década anterior, pero que en esta época se refugia en España 
dedicándose al estudio etnohistórico de los pueblos prehispánicos 
del valle del Cauca, en Colombia. Los tres artículos recopilados 
pueden considerarse como avances de su «Señorío y barbárie en 
el valle del Cauca» ( 1949), ya que tratan de los reinos de Guaca y 
Hore (Trimborn, 1943) de las minas de Buritacá (1944) y de los 
sacrificios humanos en el valle del Cauca ( 1945). 

La importancia y el peso de la escuela alemana, según una 
tradición anterior a nuestra Guerra Civil se pone de manifiesto 
no sólo por la presencia de Trimborn en las páginas de la Revista 
de Indias, sino por la de otros autores germanos como Richard 
Konetzke (1946) ocupándose de problemas de mestizajes que, 
como luego veremos, es un terna que volvería a la revista más 
adelante y Georg Eckert, discípulo de Trimborn, que desarrolla 
un tema directamente relacionado con el valle del Cauca (Eckert, 
1945). 
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Entre los autores españoles que comparten con los profeso res 
alemanes ya citados un cierto interés por los temas antropológicos 
americanistas, hay que mencionar a D. Luis de Hoyos Sainz que 
se ocupa por primera vez de temas f olklóricos y etnográficos 
(Hoyos, 1947) y a José Tudela, por entonces secretario del Museo 
de América que se refiere en un breve artículo, al volador mexi
cano (Tudela, 1946). No debe extrañar la ausencia de colabora
ciones de Manuel Ballesteros, en realidad el único especialista 
español en esos temas, ya que por esos años se halla en la 
Universidad de Valencia entregado a tareas de investigación y 
magisterio relativamente alejadas del tema antropológico ameri-
canista. 

Los AÑOS CINCUENTA 

Precisamente con la incorporación de Manuel Ballesteros a la 
cátedra de «Historia de América Prehispánica» de la Universidad 
de Madrid, la fundación del Seminario de Estudios Americanistas 
y su reincorporación al Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo», 
se puede apreciar un incremento significativo de los trabajos 
sobre tema antropológico en la Revista de Indias. Aunque su 
participación personal no es muy cuantiosa (Ballesteros, 1957) su 
actividad organizativa y especialmente la dirección de la sección 
fija: el Americani.smo en las Revistas constituyen una aportación 
sustancial al enriquecimiento de la revista en estos temas. Con él, 
además se incorporan nuevos autores, de una generación más 
joven, algunos de los cuales eran discípulos suyos de la Universi
dad de Valencia. Entre ellos cabe citar a Jorge Campos, José 
Alcina, Leandro Tormo y Udo Oberem. 

Jorge Campos y José Alcina se habían incorporado al Instituto, 
en los últimos años de la década anterior y aunque el campo de 
especialización de Campos era la literatura, al menos en una 
ocasión aludió al tema etnológico (Campos, 1947). Las colabora
ciones en la Revista de Indias de José Alcina cubren el período 
que va del año 1949 a 1961 durante el que fue becario del 
Fernández de Oviedo y en el que dos viajes de ampliación de 
estudios a París y México interrumpieron su permanencia en 
Madrid pero proporcionaron materiales para diversos estudios. 
De los diez artículos que publicó en esos dos años, dos se referían 
a colecciones etnográficas o arqueológicas, como la de Onteniente, 
en Valencia (Alcina, 1952.b) o la de San Sebastián (Alcina, 1954); 
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otros dos artículos se referían a análisis iconográficos especial
mente de la cerámica de la costa norte del Perú (Alcina, 1949 y 
1951-a); otros trataban de colecciones del Museo Nacional de 
Antropología de México (Alcina, 1952-c, 1953 y 1961) o se referían 
a temas de actualidad: la critica del primer libro de W estheim 
(Alcina, 1952-a) o a las consecuencias de la aplicación del método 
del Carbono 14 a la cronología de la América precolombina 
(Alcina, 1951-b). Durante la permanencia del autor en el Museo 
del Hombre, en París, no solamente inició la investigación sobre 
las «pintaderas» mexicanas que luego completaría en México, 
dando lugar al libro: «Las pintaderas mexicanas y sus relaciones» 
que siendo Premio Menéndez Pelayo en 1952 no se publicaría 
hasta 1958, sino que habiendo recogido en París abundante in
formación sobre códices mexicanos, publicaría en la revista un 
largo artículo (Alcina, 1955) que aparecería en una tirada aparte, 
con índices, al año siguiente (Alcina, 1956 ). 

Leandro Tormo, quien había residido algún tiempo en Vene
zuela se ocupó en un artículo del siempre difícil tema de los 
petroglifos de aquella región (Tormo, 1951) y del indigenismo, 
problema que por aquellos años llamó su atención (Tormo, 1957) 
al colaborar con el Prof. Ballesteros en el recién fundado Semi
nario de Estudios Indigenistas, anejo a la Cátedra de la Universi
dad de Madrid. 

Udo Oberem, discípulo de Hermann Trimborn inauguró con 
su estancia en Madrid durante el curso 1952-53 una tradición 
que se prolongaría durante años y por la que numerosos jóvenes 
americanistas alemanes -especialmente andinistas- de la Uni
versidad de Bonn, han permanecido al menos durante un curso 
en la Universidad de Madrid. Ello ha contribuido indudablemente 
al establecimiento de una estrecha relación entre los americanis
tas españoles de Madrid y los pertenecientes al instituto de Bonn. 
En el caso de Udo Oberem su trabajo de investigación de ese 
año, sobre los aspectos arqueológicos del manuscrito de Martínez 
Compañón, se publicaría en la Revista de Indias como un artículo 
(Oberem, 1953). 

En esa década es cuando se concentran los trabajos de inves
tigación de Nieves de Hoyos Sancho en el campo del Folklore 
iberoamericano. Se trata de artículos de tipo general (Hoyos 
Sancho, 1948 y 1952) o sobre temas concretos como la quema 
de Judas (1950) la lucha de moros y cristianos (1954) o la pollera 
panameña (1963) pero en esa misma línea se halla alguna cola-
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boración suya muy posterior (Hoyos Sancho, 1970) sobre el Car
naval. 

Carmelo Sáenz de Santa Maria es uno de los investigadores 
cuyas colaboraciones se hallan a lo largo de más años en la 
Revista de Indias. En general, sus artículos tienen como común 
denominador el tema guatemalteco y aun no siendo un antropó
logo profesional, buena parte de su producción -los artículos 
que hemos seleccionado aquí, por ejemplo- presentan una te
mática que podemos considerar de ese carácter: así, los que se 
refieren a la lingüística (Sáenz, 1941 y 1959-b), o la escritura 
jeroglífica (1959-a). En fechas muy posteriores su interés se cen
traría en cuestiones de religión indígena, tomando para ello la 
obra de varios clásicos como Jacinto de la Serna (Sáenz, 1969) o 
Fray Antonio Margil (Sáenz, 1981 ). 

La presencia en España, por aquellos años, del investigador 
Juan Friede, dio lugar a que se publicasen en la revista varios 
trabajos suyos sobre tema folklórico (Friede, 1949) o indigenista 
(Friede, 1953). 

EN TORNO AL CONGRESO DE AMERICANISTAS. 1964 

En los artículos a que me he referido al princ1p10 de este 
ensayo, he puesto de manifiesto la importancia que, en mi opi
nión, han tenido dos acontecimientos que se centran en los años 
sesenta, para el desarrollo de los estudios de Antropología ameri
canista en España: la celebración del XXXVI Congreso Interna
cional de Americanistas (Barcelona-Madrid-Sevilla) en 1964 y la 
constitución del Comité de Cooperación, Estudio y Conservación 
del Patrimonio Artístico y Cultural de Hispanoamérica y Filipinas 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1967) que dará lugar a 
las Misiones Científicas en Hispanoamérica. 

Por lo que se refiere a la Revista de Indias, lo más importante 
fue la celebración del Congreso y la incorporación de Claudio 
Esteva Fabregat al Instituto y a los trabajos preparatorios del 
Congreso desde el CSIC. Claudia Esteva, que había regresado de 
México en la década de los años cincuenta, se había formado 
académicamente en la Escuela Nacional de Antropología e Histo
ria como etnólogo y desde su incorporación a la Universidad de 
Madrid había impartido las enseñanzas de «Antropología y Etno
logía de América» y de «Religiones Indígenas americanas». Su 
primera contribución publicada en la Revista de Indias se refiere 
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a sus estudios mexicanistas (Esteva, 1961 ); pero los siguientes 
tienen que ver con una de sus líneas de trabajo más profunda y 
extensamente cultivada, la que corresponde al mestizaje (Esteva, 
1964-a y 1964-b) Es, sin duda, por esa razón por lo que el propio 
Esteva, con ocasión de la celebración del XXXVI Congreso Inter
nacional de Americanistas en el verano de 1964 prepara un 
número especial de la Revista de Indias dedicado al «Estudio 
sobre el Mestizaje en América» (n� 95-96 de la revista) en el que 
colaboran prestigiosos especialistas europeos y americanos como: 
Edward H. Spicer, Femando Cámara Barbachano, Birgitta Lean
der, Magnus Morner, Richard N. Adams, Remy Bastien, Gabriel 
Escobar, Paulo de Carvalho Neto, P. H. Saldanha y el propio 
Claudio Esteva. 

Las contribuciones de Claudia Esteva se prolongaron a través 
de las décadas siguientes, tratando temas de carácter etnológico, 
resultado de sus trabajos en México (Esteva, 1969) y en el Perú 
(Esteva, 1982) o continuando con la temática del Mestizaje (Este
va, 1973-74). 

En torno a la celebración del Congreso de Americanistas y en 
los años siguientes se advierte la presencia en Revistas de Indias 
de dos jóvenes antropólogos americanistas: Birgitta Leander y 
Alfredo Jiménez. La primera, de nacionalidad sueca, que iba a 
doctorarse al año siguiente con una Tesis sobre el Códice «Ma
riano Jimenes», tesis que llevarla el título de Un códice pictográfico 
de la Nueva España: reinterpretación, participó en el volumen de 
la revista dedicado al Congreso con una importante contribución 
sobre etnobotánica (Leander, 1964). Alfredo Jiménez Nuñez, que 
sería Secretario de Actas de la Comisión Editora del Congreso, 
era igualmente un joven antropólogo sevillano, recién regresado 
de los Estados Unidos donde se había graduado en la Universidad 
de Chicago con una tesis sobre los hispanos del Sureste de los 
Estados Unidos y se hallaba por entonces preparando su tesis 
doctoral sobre etnohistoria de la Nueva Vizcaya. Los artículos 
publicados en la revista corresponden a esos intereses iniciales 
de su especialización (Jiménez, 1967 y 1969). 

Los AÑOS SETENTA 

La década de los años 70 representó en la Universidad de 
Madrid un momento de expansión (Alcina, 1989-b), lo que hizo 
que la producción científica de sus miembros no sólo se volcase 
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en la Revista Española de Antropología Americana, sino en otras 
publicaciones españolas entre las que la Revista de Indias fue 
una de las que acogió un mayor número de originales. 

Esos son los años de las Misiones científicas en Chinchero, 
Perú (1968-72); Esmeraldas e Ingapirca en Ecuador (1970-75) y 
Quetzaltenango, Tononicapán y Retalhuleu, en Guatemala (1976-
80) de las que dieron notica en la Revista de Indias Francisco de
Solano ( 1977) y Lorenzo E. López y Sebastián ( 1979) refiriéndose
el primero a los trabajos en Chinchero y el segundo a las excava
ciones en Esmeraldas. Entre los artículos que derivan de algunas
de esas Misiones hay que mencionar los estudios de José Alcina,
Encamación Moreno y Remedios de la Peña (1976), Miguel Rivera
(1978) y Emma Sánchez Montañés (1977). Pero hay otros que
son el producto de licenciados y doctores del recién fundado
Departamento de Antropología y Etnología de América de la
Universidad Complutense de Madrid. De ellos destacaremos los
estudios de Lorenzo E. López y Chanta! Caillavet sobre la pajcha
inca ( 197 6 ), el artículo de Juan Ignacio Morera sobre filosofía
azteca (1977) o el de Luis J. Ramos y M.ª Concepción Blasco
( 1977) sobre la cerámica Nazca del Museo de América de Madrid.
Otras contribuciones de profeso res del mencionado Departamento
universitario fueron las de M.ª Concepción Bravo Guerreira (1977)
en la línea de sus estudios etnohistóricos sobre el área andina y
de Johanna Broda (1975) sobre critica de fuentes de México
antiguo.

Entre los miembros del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
se aprecia una incipiente dedicación a problemas de carácter 
antropológico. En el marco del interés de Francisco de Solano 
por los temas de Urbanismo hay que destacar dos artículos de 
ese autor en los que la población indígena es protagonista (Solano, 
1972 y 1976). Por su parte Fermín del Pino publica varios estudios 
en relación con la historia de la Antropología española, su línea 
principal de investigación en los últimos años (Pino, 1976, 1978, y 
1982). 

Por último, habría que mencionar las contribuciones de algu
nos prestigiosos etnohistoriadores peruanos como son Luis Millo
nes ( 1979) y Franklin Pease ( 1988), invitados por la Revista de

Indias con distintos motivos y en diferentes ocasiones. 
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Los ÚLTIMOS AÑOS 

Durante la década de los años 80, la Revista de Indias, como 
el departamento de Historia de América del Centro de Estudios 
Históricos, incorpora una linea investigadora prioritaria que mar
cará de manera decisiva la producción de sus colaboradores: las 
expediciones científicas a América y la época en que aquéllas se 
producen. Eso determina que la participación antropológica no 
constituya un específico interés por las culturas y sociedades 
indias en el Nuevo Mundo, sino la utilización de la teoría antro
pológica en la historia de la ciencia que es, en definitiva, el 
análisis de las expediciones antes citadas. Los ejemplos más ex
plícitos de estos planteamientos los hallamos en los artículos de 
Fermín del Pino (1987) y Fernando Monge (1987) que hallamos 
en el nQ 180 de la Revista de Indias, el cual, en la edición 
separada recibiría el título de «Ciencia y contexto histórico na
cional en las expediciones ilustradas a América». 

Dentro de un planteamiento relativamente parecido hay que 
considerar el número monográfico sobre el Perú, que corresponde 
a los fascículos 182-183 de la Revista de Indias de 1988, donde 
hallamos las contribuciones de M/ Concepción Bravo, Franklin 
Pease y Teresa Cañedo-Argüelles como únicos testimonios del 
interés por el mundo indígena aunque los tres artículos, a su vez, 
contemplan al indio en el contexto colonial y ni un sólo artículo 
se refiere a la arqueología, etnología o lingüística indígenas. Si 
admitimos éste con un testimonio ejemplar apreciaremos que de 
un total de 649 páginas que tiene el volumen, solamente 7 4 se 
dedican al estudio del tema indígena (11 96 del total) y ninguna 
se ocupa de cuestiones relativas al mundo andino anterior a la 
llegada de los españoles. 

El resto de las contribuciones antropológicas de esta década 
son, siguiendo la tónica del volumen dedicado al Perú, más bien 
escasas. Destacaríamos los artículos de Ana Verde ( 1980), Sylvia
Lyn Hilton (1982), Carmen Martín Rubio (1983), Pupo-Walker 
(1987), Radicati (1984) y Taylor (1983). 

CONCLUSIÓN 

Si al término de la breve exposición que antecede hacemos 
un resumen para extraer alguna conclusión de interés, diríamos 
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en primer lugar, como anunciábamos al principio de este ensayo, 
que la producción de estudios relativos al mundo indígena -pre 
o postcolombino- ya sean de carácter arqueológico, etnohistóri
co, etnológico o lingüístico, se concentran especialmente en las
décadas de los años cincuenta y sesenta -26 y 27 artículos
respectivamente- siendo algo menor en la década de los años
setenta -23 artículos- mientras en los años 40 y 80 la tarea es
notablemente menor: 17 y 15 respectivamente.

Pese a ser preocupante el descenso de la producción desde 
1970 a la fecha, ello se explicaría, al menos parcialmente, por la 
edición de la Revista Española de Antropología Americana en 
Madrid y la revista Ethnica en Barcelona que absorberían, sin 
duda, la mayor parte de la producción de los especialistas madri
leños y españoles en general, sobre antropología americanista. 
Sin embargo es apreciable una disminución en el interés por los 
temas relativos a los indios y un incremento porporcional por los 
de la historia colonial o nacional. Si tenemos en cuenta que el 
promedio a lo largo de los cincuenta años de la Revista de Indias 
es algo más de dos artículos anuales, ese desinterés no es sola
mente de los últimos años sino del total de la historia de nuestra 
revista. 

Aún cabria hacer una reflexión más amplia si tenemos en 
cuenta otras revistas de la especialidad como el Anuario de 
Estudios Americanos de Sevilla, donde probablemente la propor
ción de estudios antropológicos es aún menor. Sin ser otra cosa 
que «realistas» -es decir, ni optimistas ni pesimistas- diríamos 
que lo que se aprecia en conjunto no es otra cosa que la califica
ción del americanismo español en los últimos cincuenta años, el 
que ha adolecido de ser un americanismo muy historicista y 
documental, hecho fundamentalmente en los archivos y bibliote
cas españoles, muchas veces de espaldas a la realidad americana 
y desde luego siempre muy alejado de las disciplinas que tienen 
por objeto el estudio de los indios -los verdaderos protagonistas, 
no lo olvidemos, de la historia americana- o que requieren el 
trabajo de campo. En definitiva un americanismo pobre de re
cursos y probablemente muy «chauvinista» incluso a su pesar. 

Mi recomendación última sería que la Revista de Indias, de 
cara al futuro, cambiase de rumbo, dando más y más entrada a 
los temas de Antropología americanista, hasta alcanzar al menos 
una discreta proporción del 25 al 30 por ciento de sus artículos. 
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