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BESUMEN

Los autores abordan una bistoria de la Antropologia Bio

Iogica en el pais, con u.na periodizacion y detalle de obras

publimdas y equipos intervinientes; concluyen con una bi

bliografia que rerine los trabajos editados 0 en prensa con

cemientes a esta disciplina.

Evnluar el desarrollo de la Antropologia Biologica en el pais implica
encarar el anélisis de sus logros en funcion del tiempo e identificar los fac

Parte de este f:rabajo realizado con fondos del CONICET (PID 256/85 y PID
3148500/88), UNCR (Programa 477/88) y UBA (FI 056), fue presentado en el V Co
loquio de Antropologia Fisica “]uan Comas", realizado en la ciudad de México en 1989.
En esta version se incorporan aportes que se refieren a: 1) una exhaustiva revision biblio
gréfica acerca de los estudios genéticos serologicos realizados en poblaciones de Argen
tina_ confeccionandose tablas donde se detallan el numero de muestras e individuos ana
lizados, asi como también los diversos factores sanguineos determinados en esas investi
gaciones; 2) una mayor discusion sobre los aspectos teorico-metodologicos, dentro de
cada una de las etapas en que originalmente habiamos dividido el desarrollo de nuestra
disciplina en Argentina (periodo 1860-1920; 1920-1960 y 1960 hasta la actualidad): 3)
més informacion sobre datos obtenidos en el trabajo de campo y de laboratorio, particu
Iarmente- en referencia a la (ultima etapa de la periodificacion propuesta (periodo 1960
al presente).
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tores que influyeron en su progreso, que explican su retraso y que en defini
tiva determinan su situacion actual. Su finalidad es preveer el porvenir de
la Ciencia y recomendar Ia adopcion de medidas correctivas para orientar
su evaluacion futura y asegurar un aporte basico al desarrollo de la sociedad.

Algunos ensayos en esta direccion fueron realizados recientemente con
el objeto de analizar y estimular la discusion de temas vinculados con la
situacion de la Antropologia Fisica en el pais y Latinoamérica (Schwidetzky
1984, Marcellino 1985, Cocilovo y Mendonga 1989).

El presente estudio fue realizado con la finalidad de contribuir al ana
lisis historico de la Antropologia F isica en 1a Argentina a través de sus prin
cipales tendencias y de las concepciones que condicionaron su evolucion v
determinaron la situacion actual. Para ello, hemos empleado una periodifi
cacion que tiene en cuenta los marcos teoricos y metodologicos predominan
tes en cada una de las etapas propuestas.

Decidimos comenzar e1 estudio a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, porque es en esos aiios cuando la Antropologia Fisica se constituye
como discipljna independiente de las Ciencias Naturales, incorporando sus
técnicas (morfoscépicas y morfométricas) y el método tipolégico provenjen
tes particularmente de la Anatomia Comparada, de la Zoologia y de la Paleon
tologia y es, a su vez, cuando comjenza con Florentino Ameghino a desarro

llarse un proyecto positivista para la Antropologia Argentina, en un marco
de consolidacion de la teoria evolutiva. Esta concepcion, que predominara
hasta aproximadamente la década de 1920, sera reemplazada progresivamente

por las tesis hiperdifusionistas y antievolucionistas de los sostenedores de la
Escuela Historico-Cultural. Esta nueva orientacion tuvo una profunda influen
cia sobre nuestra disciplina hasta la década de 1960/61. A partir de esa épo·
ca y como consecuencia de los aportes del neodarwinismo y de la geuética
de poblaciones se produce dentro de la Antropologia Biologica un replanteo
de sus concepciones teoricas y metodologicas que. como veremos mas ade
lante, se tradujo en un significativo avance de las investigaciones bioautro
pologicas.

Es preciso seiialar que en la elaboracién de este trabajo se han tenido
en cuenta las principales contribuciones realizadas. Nos fue imposible incluir
todas las personas que de una forma u otra cooperaron para generar el cuer
po de conocimientos que caracterizan a nuestra disciplina en el pais y algunos
trabajos estuvieron fuera de nuestro alcance. A pesar de ello creemos que la
presente exposicion, aunque de caracter preliminar, es suficiente pues pro
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porciona los elementos de juicio necesarios para realizar una evaluacion ob
jetiva e independiente.

DESDE 1860 HASTA 1920

En 1860, Paul Broca organiza en Francia la primera catedra de Antro
pologia Fisica, mientras que F. Galton en Gran Bretana y A. Quetelet en
Bélgica desarrollan la disciplina con un enfoque orientado hacia la biometria
(Crognier 1989).

Esta nueva ciencia, fundada como el estudio de la “Historia Natural del

Hombre”, toma a su cargo la constitucion de un inventario de la diversidad
humana, actividad que coincide con la generalizacion de la aventura colo
nialista de las grandes potencias, que responde a la nueva curiosidad euro
pea por la humanidad exotica (Crognier 1989).

Toda esta situacion se da dentro de un marco de consolidacion, tanto

en lo cultural como en lo biologico, de las concepciones materialistas y del
evolucionismo darwiniano, frente a las tesis creacionista-catastrofistas que en
el plano cientifico sostenia Cuvier.

En la Argentina en esta etapa se destaca la extraordinaria labor desple
gada por Ameghino tanto a través de sus aportes teoricos y metodologicos en
el campo de la Paleontologia y de la Antropologia como por sus postulados
fiiosoficos (Ameghino 1917). Entre sus principales contribuciones, Ameghino
sostuvo la existencia del hombre terciario en las pampas argentinas (Ameghi
no 1880). Elaboro tres arboles filogenéticos considerando en los dos prime
meros que el hombre paso, en su proceso evolutivo, por un estado antropo
morfo, teniendo el género Homo cuat1·o antecesores: Tetraprothomo, Tripro
thomo, Diprothomo y Protlwmo (Ameghino 1884). Estas ideas son modifica
das en 1909 al sostener que los antepasados de Homo sapiens serian prosimios
de épocas geologicas tempranas (Ameghino 1909). Segun Castellanos (1937),
la concepcion ameghiniana se adelanto por lo menos en seis arios a la de
Pingrin (1915); sin embargo, su filogenia fue criticada acerbadamente. Kra
glievich (1928) considero necesario marcar la concordancia con Pilgrim y
sefnalo con énfasis que el “. . .supuesto rotundo fracaso, tan mentado, de las
concepciones anuopologicas de Ameghino suelen emplearse a menudo como
una catapulta para intenta.r derribar con su embate toda la monumental obra
cientifica del inmortal sabio argentin0”. En otras palabras, la crilica intenta
ba derrrumbar no solo una explicacion pa.rticular, sino todo el andamiaje teo
rico propuesto por Ameghino, su concepcion transfonnista y su posicion filo
sofica adscripta a las escuelas materialistas. Sus postulados contradecian el
paradigma predominante en su época que se expresaba en el campo cienti
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fico, —como ya senalamos— a través de la influencia de Cuvier como s0ste—
nedor de la hipotesis del catast1·ofismo-creacionismo, y de quien Burmeister

investigador aleman residente en el pais— fue su continuador.
De acuerdo con Arenas, la concepcion evolucionista y materialista de

Ameghino cumplio un importante rol en el pensamiento naturalista de nues
tro pais entre 1890 a 1910. Esto se debio a que por un lado se acepto la
realidad cambiante de la época y, por otro, se articulo con instituciones que
formaron una solida trama donde se dieron las practicas sociales que con
solidaron el Estado Liberal de fines del siglo XIX" (Arenas 1989).

En 1907 aparece la revision de Lehmamm-Nitsche vinculada con el pro
blema de la antigiiedad del hombre en nuestro pais (Lehmann-Nitsche, 1907a).
Las ideas plasmadas son continuadas por Castellanos (1924), Rusconi (1941,
1959 y 1962) y otros autores hasta el afro 1960, a pesar de los trabajos criticos
expuestos por Mocchi (1910) y por Hrdlicka (1912) y de las revisiones de
Frenguelli y Outes (1924).

Las primeras misiones extranjeras de caracter cientifico arriban en esta
época. Entre las mas importantes debemos mencionar los estudios realizados
en el sur de la Argentina, en yamanas, por Bove, Speggazzini, Lovisato (Bove
1888) y Hyades y Denilcer (1891). El noroeste fue visitado por la mision
sueca de Nordenskjold (1902). Luego se destaca la m.isi6n francesa de Créqui
Monfort y Senéchal de la Grange (1903-1904) que realizaron trabajos en
el altiplano boliviano, algunos de cuyos resultados interesan para nuestro
pais (Chervin 1908). Paralelamente, durante esta época la actividad de in
vestjgadores argentinos y extranjeros residentes en el pais también posibilito
el desarrollo de esta disciplina. Entre ellos debemos citar a Francisco P.
Moreno (1874, 1876) y Ramon Lista (1887) en el sur argentino (Patagonia
y Tierra del Fuego), a F emando Lahille, quien en 1896 realizé estudios entre
los onas (Lahille1926) y a Ten Kate (1892 y 1893).

En 1869 se fundo la Academia de Ciencias de Cordoba, en 1872 la S0

ciedad Cientifica Argentina y en 1884 el Museo de Ciencias Naturales de
La Plata. Con estas instituciones se consolida la actividad antropologica en
general y se forman las grandes colecciones a partir de expediciones auspi
ciadas por la institucion platense. Las principales contribuciones al estudio
de restos esqueletales fueron hechas por Vemau (1903), Ten Kate (1893 y
1896) y Outes (1909b y 1912).

En la primera década de este siglo, Lehmann-Nitsche relevo un- grupo
ona (Lehmann-Nitsche, 1927) y Outes estudio a hombres y mujeres ona y
alakaluf (Outes 1909a). En 1905, se publica una descripcion histolégica de
cerebros indigenas (Iakob 1905) y en 1911 aparece la obra de Torres sobre
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grupos ceramicos del Litoral fluvial (Torres 1911), a la cual se suman los
trabajos de Dillenius sobre materiales de la Quebrada de Hiunahuaca (Dil
lenius 1910 y 1913) y los de Outes sobre patologias y materiales oseos del
sur de Entre Rios (Outes, 1909b, 1911 y 1912).

Entre 1918 y 1924, Martin Gusinde realizo una serie de trabajos en Tierra
del Fuego, en colaboracién con otros investigadores. Su obra constituye un
verdadero modelo de investigacién integral por la recuperacién de informa
cion relevante desde el punto de vista etnografico y biologico (Gusinde
1982/86/ 89/91).

Las contribuciones de Ten Kate proporci.onan la descripcién de seis
hombres del Valle Calchaqui, dos guayaqui del Paraguay y cuatro chi
riguanos (Ten Kate, 1896, 1897 y 1904). Para poblaciones del Gran Chaco,
ademas de las tempranas referencias de Fontana (1881), debemos mencionar
a L€hII13HI1—NltSCl1€, quien obtiene informacion primero sobre 23 individuos
de origen guaycuru, y posteriormente sobre chiriguano, choroti, mataco
y toba, proporcionando una importante base de datos (Lehmann-Nitsche 1904,
1907b, 1915a y 1915b).

De especial significacion son los trabajos de Marelli producidos en las
primeras décadas del siglo (1909, 1914, 1919) en colecciones craneanas de
Patagonia porque fue el primero en utilizar técnicas estadisticas y disefnos
experimentales sencillos para el analisis de datos antropolégicos. Otro de sus
méritos fue haber publicado el mayor banco de informacion métrica dispo
nible para Patagonia. Esta concepcién de trabajo fue practicamente ignorada
por las principales figuras que a su turno dominaron este campo de las cien
cias, hasta nuestros dias.

En 1903 Lehmann-Nitsche dicta el primer curso libre de antropologia
en la F acultad de F ilosofia y Letras de Buenos Aires (Lehmann-Nitsche 1921).
Su contenido se vinculaba principalmente con la variabilidad biologica y
las razas humanas. En 1905 es nombrado catedrético en esa Facultad siendo

su materia oficializada en la Universidad de Buenos Aires. En 1908 F élix

Outes es nombrado profesor suplente de dicha asignatura hasta 1917 y dicta
un programa referente, en especial, a la paleoantropologia argentina. A partir
de 1906, Lehmann-Nitsche se desempeiia como profesor de Antropologia en
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata; 'bajo su direccién
se desarrollaron varias tesis doctorales (Dillenius 1913; Peralta 1920; Thibon
1907).

DESDE 1920 HASTA 1960

Las ideas evolucionistas, con su progresismo indefinido tanto en lo bio
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logico como en lo cultural, se vieron fracturadas por la crisis de 1890; es
cuando surge el espiritualismo del Centenario cuyo correlato filosofico fue
ron los paradigmas antimaterialistas y antievolucionistas desarrollados por las
ciencias sociales. Su expresion neta eu Europa fue la Escuela Hist6rico-Cul
tural que comienza a dominar el campo de la Antropologia en coincidencia
con la vigencia de politicas de corte autoritario. La tradicion positivista pre
dominante en los principales centros de docencia y de investigacién fue
reemplazada progresivamente dentro de un contexto politico e ideologico
apropiado (Arenas 1989). El maximo representante local del historicismo
cultural fue ]osé Imbelloni, quien a partir de la década de 1920 hizo su
aparicion en el escenario cientifico del pais. Su pensa.miento dominaria la
formacién de varias generaciones. Su importante obra comienza con sus
contribuciones a la “CI'€&I1€01Cl’1gODOII]Ct'1'l3.,’, que, en realidad, fue una pro
puesta de geometnlz craneana (Imbelloni 1923a) y con aportes técnicos vincu
lados a la deformacién artificial (lmbelloni 1.925) y a la descripcién de series
locales (lmbelloni 1923b). Su concepcién tipolégica de la variacién se impuso
facilmente en nuestro medio, mediatizando la real importancia de las con
tribuciones de Marelli, que hubieran podido fructificar en importantes lineas
Ade investigacion.

La descripcién de series osteologicas, en algunos casos extensas, prove
nientes de lugares mas o menos localizados, aunque fuera del contexto ori
ginal del hallazgo, fue encarada por varios investigadores. Gonstanzé (1941,
1942a y 1942b) se ocupo de los restos de Pampa Grande, Valle Calchaqui y
Cuyo; Paulotti, Molina y Visuara (1949) publicaron los datos craneométricos
de la serie de Belén y posteriormente de esta misma loca.lidad y de Santiago
del Estero (Paulotti y Paulotti 1950); Gonzalez (1944) reunio los materiales
disponibles para Cérdoba y Gaspary (1950) proporciona el relevamiento de los
restos exhumados en un sitio del Delta del Parana.

La sistematizacién de la informacién disponible para Patagonia realizada
por Bomiida constituye una obra clave de la escuela morfologica argentina
(Bormida 1953-54), cuya inspiracion domina hasta nuestxos dias en los tra
baios de autores como Gerber (1966), Patti de Martinez Soler (1967) y For
tich Baca (1976). La exposicion de datos craneométricos con el calculo de
valores medios y desviaciones estandars no implicé necesariamente un cam
bio de concepcion por cuanto son varios los investigadores que scguuan adop
tando la metodologia desc1·iptiva tradicional, como Chavez de Azcona (1967).
Marcellino (1969), Marcellino y Ringuelet (1973).

Los estudios de crecimiento y desarrollo tienen origen en la pediatria
practica y comienzan con los trabajos de Garrahan y Bettinoti (1922), Wino

40



cur (1942) y Bonfils (1951). Su finalidad esencial es establecer las curvas
estandars de crecim.iento en diversas poblaciones de nuestro medio a fin de
permitir un mejor diagnostico del crecimiento patologico. Posteriomiente, es
tos estudios fueron continuados bajo una optica similar por Cusminsky (1966),
Funes Lastra y cols. (1975). Aunque este capitulo, también, es reivindicado
por la Antropologia Biologica (Pucciarelli 1989), no se lo emplea —con las
excepciones de Ringuelet (1978), Pucciarelli y col. (1991) y Guimarey y col.
(1991)- para explicar la diferenciacion entre las poblaciones humanas produ
cida por la interaccion entre genotipo y ambiente.

La evolucién dentaria también resulta de importancia para la Antropo
logia Biologica y, en este aspecto, deben destacarse los trabajos de Sachetti
(1958) y mas adelante los de Devoto y Perroto (1973) y Bellota y cols.
(1966) que, lamentablemente, no tuvieron continuacion ni fueron renovados,
aun, bajo una perspectiva odontologica integral a nivel poblacional.

A fines de la década del 50 se organizan las primeras ca.rreras de An
tropologia en Buenos Aires y en La Plata, hecho que debio convertirse en
un hito de trascendencia para el desarrollo de la Antropologa Biologica del
pais. En la Universidad Nacional de La Plata, esta carrera se desarrolla en
el Museo de Ciencias Naturales y en la Universidad de Buenos Aires en la
Facultad de Filosofia y Letras. Estos dos émbitos determinaron diferentes
concepciones sobre las caracteristicas de las correspondientes curricula y con
ello del perfil profesional del antropologo. En La Plata la orientacién fue
i11fluida por las Ciencias Naturales, mientxas que en Buenos Aires lo fue por
la Antropologia Social y por la Arqueologia. Esto significo un factor real
mente decisivo para el progreso de la Antropologia Biologica en el pais, pero
la inexistencia de una masa critica de especialistas de mediano y alto nivel
fue detenninante para que dicho progreso se vea en gran medida obstaculi
zado. El numero de graduados es escaso en comparacion con las otras ciencias
antropologicas, y su formacion continué siendo de tipo tradicional.

Mientras que la Antropologia Social y la Arqueologia experimentaron
notables progresos, el conocimiento biologico del hombre permanecio con
gelado en la década de 1930. En lo sucesivo, el desarrollo de la Antropologia
Biologica dependio de inquietudes personales y de la organizacién circuns
tancial de grupos de trabajo con interés afin.

En este periodo se incorporaron los estudios serologicos para la caracteri
zacion de poblaciones aborigenes (en la Tabla NQ 1 se detallan las pobla
ciones estudiadas en diversas investigaciones, desde 1927 a 1958. Se descri
ben el mimero de muestras y de individuos analizados, asi como también, los
marcadores genéticos empleados para su caracterizacién). Entre 1927 y 1938
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se circunscribieron a la determinacion del Sistema ABO. En ese sentido, el

primer trabajo en Argentina y Sudamérica fue realizado por Mazza y Franke
(1927) sobre autoctonos del Norte Argentino. Posteriormente fueron anali
zados grupos mataco salteios (Mazza y Franke, 1928; Alvarez, (1938), chu
lupi, choroti, mataco y toba (Mazza y col. 1933); grupos guarani ubicados
cerca del Rio Yaboti, (Misiones) (Ribeiro y col., 1935) y pilagés y collas
(Mazza, 1933).

A partir de 1939, comienzan a emplearse otros marcadores grupales san
guineos. Mazza (1939) analiza la distribucion de los alelos LM y LN en Chu
lupi de la provincia de Salta. Hasta 1958 se conocen onicamente cuatro tra
bajos de serologia genética: en dos de ellos —punefios de ]ujuy (Paulotti y
col. 1943-45) y tobas de Formosa (Paulotti, 1948)- solo se determinaron
los factores del Sistema ABO. Pero, Scaro (1957-58) ademas de describir el
Sistema ABO y MN, incluye la determinacion de los factores D y Dia de los
Sistemas Rh-Hr y Diego respectivamente en una muestra constituida por 74
quechuas de la Quebrada de Humahuaca.

En la década del 40 y 50, se realizaron estudios sobre poblaciones rela
cionadas historicamente con los aborigenes de la Argentina; deben mencio
narse entre otros los trabajos de Urizar (1942) sobre los macé del Chaco
Paraguayo y los de Sachetti (1953) sobre la serologia de los aborigenes del
Lago Titicaca (Bolivia). Por otra parte, Paulotti @1949) introduce un nuevo
método en Antropologia al realizar un estudio sobre la ceguera gustativa a
la feniutiocarbamida (FTC) en tobas de Laguna Blanca con la finalidad de
comprender la herencia de ese caracter, su comportamiento en relacion con
la “raza” y sus variaciones vinculadas al sexo y a la edad.

Una revision de la genética serologica de esta etapa fue realizada por
Palatnik (1966), quien ademas efectuo un analisis de la distribucion de las
frecuencias fenotipicas y génicas de los diferentes marcadores eritrocitarios,
y los vinculo con un mapa génico tentativo para permitir una vision prospec
tiva en futuros estudixos de campo.

Imbelloni (1937a, 1938a, 1939) apoyo la incorporacion de los Sistemas
Grupales Sanguineos en las investigaciones antropologicas porque, aparente
mente, los grupos sanguineos tenian una extraordinaria eficacia heuristica,
dado que se heredan independientemente de la edad y el sexo, no se modifi
can durante el desarrollo ontogénico y es escasa o nu.la la influencia ambien
tal. Por esa razon, se constituian en elementos de interés para el establecimien
to de diferenciacion entre las poblaciones, permitiendo analizar sus relaciones
gehéticas y rutas migratorias.

Sin embargo, se consolidaron los trabajos morfologicos producidos por



los autores adscriptos a la Escuela Histérico-Cultural, cuya principal preo
cupacion era sistematizar la informacién mas que resolver problemas de ca
racter evolutivo. La variabilidad biologica era comprendida e interpretada
desde una metodologia Ijpologica. Esta razon explica tanto la publicacion
referida a “l0s Ydmana y el 0i0 m0ng6lic0", 0 el anélisis de la estatura como
elemento clasificatorio y el rescate de infonnacion sobre un grupo tehuelche
(lmbelloni 1944, 1948, 1949), como los trabajos de Scolni de Klimann (1938)
0 el de Chillida (1943) sobre caracteristicas del fémur y del humero humano.

La mencionada concepcion tipologica se encuentra claramente indicada
en los intentos de Imbelloni por obtener un cuadro clasificatorio de po
blaciones sudamericanas (Imbelloni 1937b, 1938b, 1941, 1950, 1958, etc.)
basado en caracteristicas somaticas y creaneoscopicas. En adelante la tarea
del antropologo fisico terminaba con un diagnostico de pertenencia de los
datos a alguna de las entidades “raciales” postuladas en esos trabajos. El
alto nivel de incertidiunbre asociado con el cumplimiento de este objetiv0
obedece tanto a la metodologia tipologica en si como a la exclusion de otras
fuentes posibles de variacion biologica, ademas de la geografica y cro
nolégica) tales como edad, sexo y deformacién artificial. Conspicuos ejem
plos son la conocida contribucion al conocimiento de los constructores de
sambaquies del litoral centro sur de Brasil (Imbelloni 1955) o los intentos
clasificatorios realizados por Canals Frau (1950, 1953).

Dentro de ese contexto intelectual, Imbelloni considera —pero ahora a
partir de la informacion proporcionada por los nuevos caracteres genéticos
que la labor del antropologo, consiste en . .elaborar los numeros brutos de
frecuencia de los cuatro grupos sangujneos, de manera que se evidencie la
relativa proporcion de los genes y, posteriormente, en construjr representa
ciones aptas para discernir la disposicion, difusion e intensidad respectiva de
los mismos en toda la superficie del globo con el fin de facilitar la deduccién
de juicios generales y clasificatorios, en el campo de la adjudicacion racial
y la agrupacion geogréfica”. Imbelloni adscribe a la hipétesis de Bernstein
que sostenia la existencia de tres focos de irradiacién de las razas serolégicas
humanas y considera que “. . .la infiltracién de elementos reciprocamente
distintos realizada en todos los lugares de la Tierra, en proporciones desigua
les. ha llegado a constituir la composicién serolégica de los pueblos” (Im
belloni, op. cit.). Esta concepcion hiperdifusionista descriptiva y clasificatoria
no fue privativa de la Antropologia Biolégica Argentina, sino también de la
europea continental hasta la década del 60. Como bien lo sefnala Crognier
(1989), "la actividad de la Antropologia europea de la posguerra, no esta
en oposicién con los trabajos de la época precedente. Por el contrario, parece



haberla refinado con la inclusion de nuevos caracteres biologicos y nuevas
técnicas como por un esfuerzo sin precedentes que lleva a las naciones que
aun tjenen colonias importantes (Gran Bretaiia, Francia, Portugal, Bélgica)
a sistematizar la informacién en sus posesiones de ultramar".

En sintesis, la incorporacién de la genética serologica, si bien constituyo
un cambio importante desde el punto de vista metodolégieo, no modifica la
concepcion basica de la variabilidad biolégica de la época. El criterio tipo
logico de acuerdo a como fuera definido por Mayr (1968) y por Hennig
(1968) fue, y aun sigue siendo, nodal en las explicaciones que se brindan en
nuestra disciplina. Aun con los trabajos serologicos de Boyd (1950) se llega
a una conceptualizacion raciologica similar, en lo esencial, a la de Blumenbach
(Carnese 1989; Pucciarelli 1989). Lo que sucede en realidad es que se pro
dujeron cambios en las técnicas mas que en los aspectos teoricos y metodo
logicos, o en la posicion del antropologo con respecto al objeto de estudio.
Estos cambios se concretaran posteriormente cuando el concepto de pobla
cion pase de una fase declamatoria a otra de verdadera aplicacién (Puccia
relli 1989). Esta orientacion sera promovida, principalmente desde los Es
tados Unidos e Inglaterra, a partir de las investigaciones de Wright, Dobzi
hansky, Fisher, Haldane, etc. quienes intentaban armonizar los conceptos de la
genética de las poblaciones con el neodarwinismo, insistiendo en la necesidad
de entender la intervencion del medio ambiente en la expresion de la va
riabilidad humana (Crognier 1989).

DE 1960 HASTA LA ACTUALIDAD

Tras haber pennitido captar la amplitud de la diversidad humana, el
método tipologico, que era inadecuado para analizar la variacién, se trans
formo en un verdadero impasse metodobégico. Habia proporcionado docu
mentacién cientifica e infounaciones unicas sobre numerosos grupos huma
nos que constituyen aun hoy un material de una riqueza excepcional A
partir de este momento, los adelantos de la Antropologia Fisica son llevados
a cabo por investigadores que han integrado el neodarwinismo en investiga
ciones sobre grupos humanos. Conscientes de las conquistas conceptuales y
factuales de la genética de poblaciones, estén decididos a hacer del concepto
de poblacion —aplicado con precaucion a las situaciones biologicas sociales
complejas de las colectividades humanas—. la unidad de estudio de la diver
sidad humana (Crognier 1989).

Esta nueva concepcion se corresponde con el abandono del método ti
polégico y con la incorporacién de métodos estadisticos multivariados, qua



se consideran mas adecuados para analizar la variabilidad biologica. Las
variaciones interpoblacionales comienzan a estimarse a partir de diversos
coeficientes de distancias biologicas. Algunas de estas técnicas habian sido
desarrolladas en la primera década del siglo por Czekanowski (1909). Mas
adelante, 01185 técnicas para medir esa diversidad fueron propuestas por
Pearson (1926). Mahalanobis (1936), Rao (1948), Penrose (1954), Hiernaux
(1965), Cavalli-Sforza y Edwards (1967), Masatoshi Nei y Roychoudhury
(1974).

La Antropologia Biologica comienza, entonces, a demostrar un interés
creciente por los problemas relacionados con los procesos microevolutivos y
la diniémica de la adaptacion. También se enfatiza la incidencia que los fac
tores socioculturales tienen sobre la biologia de las poblaciones. Asi, por ejem
plo, la reduccién de la mortalidad por medidas sanitarias disminuyo el efecto
aparente de la seleccion natural a través de la mortalidad diferencial (Palat
nik, 1987). A su vez, se comprueba que grandes cambios en la fecundidad
de las poblaciones fueron inducidos por factores socioculturales (Cavalli
Sforza y Bodmer 1981).

La concepcién analitica que domina el criterio somatométrico de este
periodo, permitié determinar, entre otras cosas, qué condicioues socioecono
micas adversas influyen sobre Ia estatura, que habia sido reivindicada antes
como adecuada para el establecimiento de clasificaciones raciales. Esta va
riable junto con otras de distinto nivel de informacion puede sufrir altera
ciones en un ambiente proteinico calorico deficitario y, mas aun, esas con
diciones pueden ser la causa de una alteracién del dimorfismo sexual (Baffi
y Cocilovo 1989; Guimarey y col. 199]., Pucciarelli y col. 1991).

Uno de los conceptos fundamentales de la Antropologia Biologica actual
es que la distribucién de los polimorfismos genéticos en las poblaciones es el
producto de ima interaccion constante entre la constitucién genética de los
individuos y el medio ambiente. Un hecho probato1·io es el de la anemia
falciforme, que propende a conservar la variabilidad por medio de un poli
morfismo estabilizado. Se observo que los individuos heterocigotas presen
taban una resistencia a la malaria (enfermedad de alta incidencia en Africa

Ecuatorial, Mediterraneo, India y Asia Meridioual) muy superior a la do
los individuos homocigotas (HbA HbA). Por lo tanto, el alelo Hbs, cuyos efec
tos son letales para los homocigotasj alcanza y conserva frecuencias elevadas
en las zonas malaricas al dar a los heterocigotas (Hb.- Hbs) una ventaja de
supervivencia y por consiguiente de reproductibilidad sobre los homocigotas
Hbs. Un hecho remarcable se produjo cuando se trasladaron esclavos negros
desde Africa a otras regiones no malaricas como EE.U"U.; la frecuencia de
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Hbs bajo desde un porcentaje estimado hace 200 6 300 aiios en no menos del
22 % hasta el 9 % actual. Esto representa un claro ejemplo de ca.mbio evo
lutivo rapido (de unos pocos siglos) debido a traslado (migracién y flujo
génico) en condiciones ambientales favorables, en este caso no malaricas.
Otros ejemplos susceptibles de analizarse en relacion con la malaria son la
talasemia y la deficiencia a la Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa (GGPD).
También, aparentemente, los grupos sanguineos 0, A y B estarian relaciona
dos con la peste, viruela y sifilis respectivamente. Las evoluciones geogra
ficas y clinicas parecen avalar esas asociaciones, aunque afm se requieren
nuevos estudios que sostengan esa afirmacion (Coon 1969; Dobzhansky 1978).

También, se sabe que en poblaciones negras de Africa los portadores
del fenotipo Fy (a—b—) serian mas resistentes a la malaria y que la ende
mia seria mantenida mientras exzistan individuos Fy (a—l—) F y b-I-) 0 Fy
(a-|—b—}—) (Miller y col., 1975).

Existen indicios de que la sustancia P1—simil presente en ascaris y otros
parasitos intestinales estaria comprometida en la produccion de anticuerpos
anti—P en un tercio de las mujeres con amenaza de aborto en Australia (Pa
latnik, 1987).

Estas breves referencias nos permiten observar la forma en que el am
biente y las condiciones socioculturales influyen tanto sobre los rasgos de
variacion continua como discreta; por consiguiente, hoy se admite que para
iuterpretar la variabilidad biolégica humana es necesario tener en cueuta
los factores bio-eco-socio-tecnolégicos que en su interaccién dinamica la de
terminan.

Lejos esta nuestra discipljna, en la actualidad, de ser considerada como
ima simple rama de las Ciencias Naturales y de dedicarse ninicamente al
estudio de la “Historia Natural del Hombre” tal como fue definida en el

si.glo pasado. Su ubicacion precisa es sin duda la interfase Biologia-Cultura.
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Segun Crognier (1989):

.los antropobiblogos, tras haberse abierto a los genetistas y a los cientificos

sociales, se sieuten también concernidos por los trabajos de los demégrafos. Estos

cambios en las perspectivas que los investigadores en biologia de poblaciones
humanas conciben con respecto a su objeto de estudio tradicional, que es la

poblacion, traducen un desplazamieuto de la disciplina de su antigua insercién

en las Ciencias Naturales a un campo disciplinario que se halla en la intersec

ci6n de las ciencias biolégicas y ciencias sociales. Las investigaciones multidis

ciplinarias que comienzan a tener un timido impulso son el producto logico de
la toma de conciencia de esta ép0ca"



Eu sintcsis, esta etapa produce la ruptura epistemolégica entre la knuc
pclogia Clésica y la Antropaologia Actual, y marca el pasaje de la Antropo
Iogia Fisica a la Antropologia Bi016gica.

Dent1·0 de este c0ntext0 intelectual, las primeras contribuciones sobre
genética de poblaciones humanas en nuestro pais fuerou desarrolladas por
Palatnjk, quien presenté su tesis doctoral sobre la distribucion del factor
Diego en 400 judios, hizo una recopilacién de datos seroantropolégicos de
la Argentina y realizo estudios de grupos sanguineos incorporando nuevos
marcadores (ABO, Rh-Hr, MNSs, P, Kell-Cellano, Kidd, Lewis, Duffy y
Diego) en una comunidad de aborigenes ranqueles de la Provincia de Bue
nos Aires (Palatnik 1964, 1966, 1968). (Siguiendo el mismo criterio que ud
lizamos en la etapa anterior hemos elaborado para este periodo una Tabla
que reune todos los trabajos sobre grupos sanguineos realizados en pobla
ciones aborigenes de Argentina. Tabla 2)

TABLA I

Sistemas Grupales Sanguineos en Pobhciones Aborigerws de la Argentina

(Periodo 1927 -1958)

Pcblacion NO muestras N9 Individuos ABO(1) MN Rh-Hr(2) Diego

440Mataco

337Chulupi
147Choroti

596Toba

Pilagé
518N .O.A. (3) 3

Guarani 107

Maca 111

440

337 282

147

596

518 74 74 74

107

1 1 1

14Totales 2302 2302 356 74 74

1 No se subagrupé en Ay 1

2 Se empleé sélo anti-D.

Se incluyen en estas muestras nativos de la Puna ]ujeia, collas y quechuas.
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TABLA H

Sistemas Grupales Sanguineos en Poblacimws Aborigenes de la Argentina

(Periodo 1968 a la actualidad)

Mataco

Chulupi
Choroti

Tcba

Pilagé
Mocovi

Chiriguanc
Chané

N .O.A.3

Mapuchc

397

96

418

85

68

90

120

807

608

397

204

418

68

90

120

807

608

397

200

81

63

90

388

347

397

204

415

85

55

90

388

273

393

96

199

405

77

66

90

1 1 9

595

230

142

210

372

230

96

142

210

120

38

272

230

96

142

210

69

90

120

178

396

95

204

416

81

81

352

230

142

151

120

178

Tutalcs 21 2893 2893 2151 2093 2847 1268 1198 1104 1707 1045

1 Mutchinik y col. (1970) y Palma (1971) no subagniparon A1 y A2.
2 Mutchinik y col. (1970) y Palma (1971) emplearon sélo anti—D. E1 resto de los autores

utilizé 5 sueros (anti-D, -E, -C, -c,e-).

Se incluyeron en estas medjdas nativos de Salta, ]ujuy y un grupo calchaqui.

En tomo del Dr. Palatnik se refme un equipo de investigacién consti
tuido por médicos bioquimicos, bioantropélogos y antropélogos sociales, los
cuales practican un estudio integral de la comunidad toba de Forlin Lavalle
(Palatnik 1975; Camese y cols. 1975), procediéndose a la determinacién de
parametros genéticos, biomédicos, clinicos, antropométricos, dem0gréfico-gené
ticos y socioculturales y convirtiéndose, por ello, en el primer estudio realizado
en Argentina donde la variabilidad biolégica se analjza desde un enfoque
holistico.

También se desarrollaron técnicas para la tipificacién de sustancias so
lubles ABH (Palatnik y Carnese 1969, 1970a, 1970b y 1971) que Iuego se
aplicaron a la investigacién criminolégica y forense (Palatnik y Camese (1972).



Los primeros intentos de determinacion de grupos sanguineos en restos oseos
o tejidos desecados fueren realizados por Gerber (1965-1966) y por Camese
y Palatnik (1972).

Matson y cel. (1969) analizaron por primera vez marcadores haptoglo
binicos, ademas de les diferentes Sistemas Crupales Sanguineos, en mataco,
chulupi, toba, chané, chiriguano y calchaqui de la Provincia de Salta; choroti
del Chaco Argentine y mapuche del Neuquén. Un grupo mapuche de Chi
quillihuin (Prov del Neuquén) fue estudiado bajo un enfoque mas integral,
proporcionandose informacion clinica, dermatoglifica, somauométrica y sero
légica (Grupos Sanguinees ABO y factor D del Sistema Rh-Hr) (Mutchinilc
y Castilla 1970). Estudios con otxos criterios metodolegicos fueron realizados
para analizar el Sistema ABO en puneiios del N.O. Argentine (Palma 1971).

Las distancias biolégicas entre poblacienes usando rasges serolégicos y
siguiendo la técnica de Cavalli-Sforza y Edwards (1967) fueron desarrelladas
por primera vez en poblacienes aborigenes actuales por Palatnjk (1980).

A instancias del movimiento estudiantil, en la Universidad de La Plata

se renuevan los planes de estudio de la carrera de Antropologia enue 1965
y 1969 incorporando asignaturas como Genética, Matematicas, Estadistica y
Antropolegia Social. La curricula fue dividida en tres erientacienes: Antro
polegia Social, Antropologia Biolégica y Arqueolegia. Hasta este momento,
el estudiante cursaba materias fuertemente impregnadas por la concepcion
historico-cultural, ignorandose a autores como White, Steward, Childe, Wahs
bum, Levy-Strauss, etc. En esta época, en el Museo de La Plata la historia
de los grupos de investigacion fue sumamente azarosa en el marco de la dis
puta tzradicion-progreso. Al respecto debemos citar la resistencia a la creacion
de una Unidad de Genétim Serolégica, Ia cual debio concretarse en la Fa
cultad de Bioquimica y F armacia. Sus principales aportes (algunos de los
cuales ya fueron mencionados), se plasmaron en varias tesis doctorales sobre
temas como, por ejemple, la determinacion de grupos sangujneos en tejidos
momificados (Camese 1971), la distribucien de los polimorfismos de grupos
sanguineos (Cabutti 1977) y el estado secretor ABH en una poblacion toba
de F ortin Lavalle (Etcheverry 1977). De esta manera, se logro consolidar
un grupo de trabajo que permitio la formacion de recursos humanes en un
area del conocimiento que tenia escasa 0 nula incidencia en el pais.

En la época de 1970 también se renueva el estudio de los grupos pre
bistéricos a partir de una fuerte critica a la escuela tradicienal. Se producen
algunas contribuciones erientadas en un marco teorico mas realista asociado
con el cenocimiento de la biologia de las poblacienes. Se abandona el cen
cepto de “mza”, se propone el estudio de grupos poblacienales (materiales
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provenientes de uno 0 varios sitios proximos) y la investigacion de los factores
de variacion intramuestral (sexo, edad y deformacion artificial), como re
quisito previo e ineludible para encarar la estimacion de relaciones biologicas
entre series de distintas localidades. Estos trabajos, que demandaban el ma
nejo de un volumen considerable de datos y de calculos complejos, fueron
posibles gracias a la incorporacion de diseiios experimentales apropiados y al
apoyo de técnicas de oomputacion (Cocilovo 1973, 1975; Cocilovo y Toraglio
1978). Desde 1975 se realizaron varios estudios de variacion geografica, gran
parte de los cuales permanecieron inéditos hasta 1980 (Cocilovo y Marcellino
1973; Cocilovo 1981).

A partir de 1974 comienzan a desarrollarse una serie de experimentos
destjnados a probar hipotesis y observaciones antropologicas no corroborables
desde el punto de vista descriptivo-comparativo. Pucciarelli desarrolla una
serie de experiencias tanto en materiales humanos como en animales de labo
ratorio, con la finalidad de aportar informacion sobre los factores que influyen
en la morfogénesis craneana (Pucciarelli 1974a, 1978, 1980 y 1981a; Puccia
relli y Niveiro 1981). La incorporacion de la experimentacion a la resolucion
de temas antropologicos esta basada en un antiguo concepto de Washburn
(1943) y su factibilidad como método antropobiologico fue propuesto en nues
tro medio (Pucciarelli 1974b, 1989, 1991).

La renovacion intelectual de los '70, que también se nota en las restantes
Ciencias Antropologicas, sufrio una dura interrupcion, desde 1976 hasta
1983 con el advenimiento de la dictadura militar. que cerro las carreras de
Antropologia de varias unjdades académicas. El impacto de la época signi
fico un retroceso significatzivo de la Antropologia en general y en particular
de nuestra disciplina. En los primeros meses de 1976 se produjo el desmem
bramiento de la Unidad de Genética antes citada, que siguio el mismo des
tino de muchos otros grupos de trabajo. Desde 1974 subsiste a los avatares
de la época el llamado Laboratorio de Genética y Hemotipologia en el
Instituto de Antropologia de la Universidad Nacional de Cordoba.

En la década del 80, Barcena amplia la informacion osteologica del
Valle de Uspallata en Mendoza. Los estudios somatométricos continuaron con
Vellard (1981) en diversas etnias del Chaco. Marcellino y cols. (1984) y
Pagés Larraya y cols. (1978) incorporaron la tipificacion de polimorfismos
seroproteicos con técnicas electroforéticas en varias locadidades de ]ujuy y
en poblaciones chaquerias respectivamente. Son muy escasas las investigacio
nes efectuadas sobre la distribucion del sistema leucocitario HLA. El primer
trabajo en el pais fue realizado por Ciraudo y col. (1982 y 1985) en un semi
aislado humano de la sierra de Comechingones (Cordoba), y en nativos de
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la Puna. Vullo y col. (1984) y Haas y col. (1985) hicieron lo propio sobre
mataco y mapuche, respectivamente. Mientras que Pirosky y cols. (1983)
relevaron el locus DR en tobas migrantes a la Provincia de Buenos Aires.

A partir de 1979, el estudio de las poblaciones prehistoricas comenzé a
consolidarse con la constitucién de un grupo de trabajo argentino-chileno
entre investigadores de varias instituciones (Museo Nacional de Historia
Natural, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Universidad
Nacional de Rio Cuarto en Argentina). El efectivo apoyo al plan de trabajo
propuesto solo se lograria en nuestro pais cuatro afnos después.

En 1983 se produjeron algunas acciones que intentaban reparar el dario
intelectual y moral sufrido, con la reincorporacion de numerosos docentes e
investigadores. Esto permitio organizar nuevos grupos de investigacion. Por
ejemplo, en 1986, en la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA, con el
apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CO
NICET) y de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACYT) se
formé un equipo de investigacion de carécter multidisciplinario que bajo
la direccion de uno de los autores (F.R.C.) ha desarrollado trabajos en ge
nética de poblaciones y en crecimiento y desarrollo de comunidades aborige
nes y cosmopolitas (Carnese y cols. 1987, 1988; Camese y col. 1990; Carnese,
y col. 1991a y b; Pucciarelli y cols. 1991; Guimarey y col. 1991).

Este grupo de investigacion efectuo los primeros estudios sobre la dis
tribucion de los polimorfismos cromosomicos en una comunidad toba de Villa
Iapi, (Quilmes, Provincia de Buenos Aires) y (]eison-Retyk y Camese 1991)
y la tipificacién molecular de los alelos HLA de clase II en mapuche de
Blancura Centro, Provincia de Rio Negro (Theiler y col. 1991).

Asimismo dentro de este campo de la Bioantropologia se creé el Equipo
Argentino de Antropologia F orense, que realizo importantes contribuciones
en relacién con la identificacién de personas “desaparecidas” por la dictadura
militar de los afnos 1976-1983.

En La Plata continuan los experimentos realizados por el equipo diri
gido por Pucciarelli que investigan el impacto ambiental (principalmente
desequilibrios nutricionales) sobre el crecimiento craneofacial en distjntos ti
pos de mamiferos. (Pucciarelli y Goya 1983; Pucciarelli y Oyhenart 1987;
Pucciarelli y col. 1990).

En Buenos Aires y en Rio Cuarto se consolida el grupo de trabajo in
terdisciplinario coordinado por Cocilovo y formado por antropologos, bio
logos y matematicos. Sus planes de investigacion se integran a nivel sudame
ricano con grupos de antropologos y genetistas de Chile y Brasil, y con el
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aporte sustancial de fondos recibidos de CONICET, SUBCYT y CONICOR
(Argentina); CONICYT-FONDECYT (Chile) y CNPQ (Brasil).

El apoyo asi recibido se traduce en la cantidad y en la calidad de las
contribuciones producidas en el ambito nacional e internacional, en el volu
men de datos recuperados a nivel sudamericano, en el desarrollo de nuevos
procedimientos estadisticos para facilitar el procesamiento de la informacion
y en e1 nivel de aproximacién alcanzado por los resultados y su discusién
en el marco de una moderna concepcién teorica. Podemos citar, entre otros,
varios trabajos vinculados con el aporte de informacion bésica en series pe
quenas y en grandes colecciones (Bordach y cols. 1985, 1989; Mendonca y
Bordach (msa y msb); Cocilovo 1984; Cocilovo y cols. 1982; Cocilovo y
Baffi 1985; Cocilovo y cols. ms.), estudios de variacion geografica, como los
realizados por Cocilovo y Di Rienzo (1985), Rothhammer y cols. (1984);
Rothhammer y cols., (1986); Cocilovo y Neves, ep; Neves y Cocilovo (1989)
e investigaciones sobre variacion cronologica como las de Rothhammer y
cols. (1982); Quevedo y cols. (1985); Cocilovo y cols. (1987-88); en los cua
les se proponen modelos de relaciones de parentesco entre diversos grupos
de nivel macro y microgeografico y se sugieren los principales factores que
influyeron en el proceso microevolutivo El problema de la influencia de la
deformacién artificial en la morfologia craneana fue analizado prolijamente
en varios trabajos citados anteriormente, y en particular en los producidos
por Mendonca y cols. (1986), Mendonga y Di Rienzo (1981-82, 1983), y Co
cilovo y Guichon (ep).

Mientras tanto, la escuela tradicional se aggiomaba introduciendo procedi
mientos numéricos para el estudio de materiales osteologicos. Se produce una
serie de trabajos. Algunos se relacionan con la aplicacién de técnicas de taxono
mia numérica para identificar “tipos", “morfotipos” o "razas” (Salcedo y cols.
1981). Otros se vinculan con el calculo de distancias morfolégicas entre diversos
conglomerados, que difieren de lo avanzado originalmente, por la técnica em
pleada por el disefio experimental y por la composicion por sexo, edad y defor
macion artificial de cada “muestra”. Una serie muy particular de estos trabajos
se basa en una version local de la técnica vestibular de Fenart para la re
presentacién craneana que no tiene correlato Iogico con los criterios esgrimi
dos por el resto del mundo cientifico. Se destacan en esta linea los aportes
de Marcellino y Colantonio (1985) y Colantonio y cols. (1986a y 1986b).

En la actualidad se promueve un debate abierto en relacion con la fun
cién social de nuestra ciencia. Hay coincidencias respecto a la necesidad de
promover la formacion de recursos humanos en un marco te6rico—practico
que facilite una efectiva transferencia a la comunidad. Es decir, se trata de



estimular la generacion de proyectos de investigacion cuyos objetivos sean
no solo el conocimiento y el diagnostico de la realidad, sino también —y a
partir de ello-, su transfomiacion.

Hoy existen escasas lineas de trabajo y aon quedan otras no desarrolla
das en el campo del crecimiento y del desarrollo, y en el de la nutricion.
Sobre el particular creemos necesario sugerir el estimulo de grupos interdis
ciplinarios y el efectivo apoyo economico para que se encare el estudio de
las poblaciones desde una perspectiva totalizadora —biologica, social y eco
nomica—, y a la vez promueva acciones que incentiven el proceso de auto
gestion de las comunidades (formacion de agentes de salud, creacion de
unidades sanitarias, educacionales, alimentarias, etc.).

En algon caso, estas propuestas se estén llevando a cabo; pero debemos
recordar que no hay un proyecto nacional que las contenga. Por lo tanto, en
esta etapa el desarrollo especifico de las mismas se circunscribe al esfuerzo
muchas veces individual 0 voluntario de los equipos de investigacion. A esto
se suma ima perversa crisis economica que afecta el desarrollo de la sociedad
toda, y que en las tareas de investigacion se expresa por el escaso apoyo
oficial en el suministro de fondos y por los magros salarios que perciben tan
to becarios como técnicos e investigadores. Nuestros centros de trabajo ca
rccen de una bibliografia actualizada. Las principales publicaciones perio
dicas de la especialidad 0 nunca llegaron. 0 estan incompletas 0 ya han ce
sado de recibirse. Si no se supera esta situacion, se puede prever que sus
logros futuros seran pobres y en muchos casos los mejores resultados depen
deran de la capacidad de gestion de los distintos grupos de trabajo para cap
tar fondm de instituciones privadas y extranjeras.

INSTITUCIONES DE ENSENANZA E INVESTIGACION

En la Argentina actualmente la Antropologia Biologica se irnparte en va
rias asignaturas dentro de carreras de Licenciatura en Ciencias Antropologicas,
por ejemplo en la F acultad de F ilosofia y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, en las F acultades de Ciencias Naturales de las Universidades Naciona

les de La Plata y Catamarca y en la Facultad de Filosofia y Humanidades
dc la Universidad Naciona.l de Salta, en la F acultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional de Tucuman
y en la de ]ujuy, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Na
cional del Centro. Existe también como materia curricular en carreras de Cien

cias Biologicas en la Facultad de Ciencias Exactas, F isicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Cordoba, en Rio Cuarto y en San Luis.



La investigacion cientifica se desarrolla casi exclusivamente en institu
ciones universitarias, por grupos de. trabajo que al mismo tiempo hacen do
cencia en las asignaturas especificas antes citadas. En Cordoba existe el La
boratorio de Genétjca y Hemotipologia en el Instituto de Antropologia (Fa
cultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad Nacional de Cordoba),
y en ]ujuy, el Instituto de Biologia de Altura dependiente de la Universidad
local. En el Museo Etnografico “]ua.n B. Ambrosetti" de la Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, funciona una Seccion de
Antropologia Biolégica con becarios e investigadores. En el Museo de La Plata
existe el Departamento Cientifico de Antropologia, integrado por especialistas
con distintas orientaciones. En Rio Cuarto, la principal actividad se cumple
en la Orientacion Antropologia y Evolucién (Facultad de Ciencias Exactas,
Fisico-Quimicas y Naturales de la Universidad Nacional de Rio Cuarto). El
apoyo economico principal proviene del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Técnicas (CONICET), de las Universidades, de la Comision de
Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), del Con
sejo de Investigaciones Cientificas y Tecnolégicas de la Provincia de Cordoba
(CONICOR). También contribuyen algunas instituciones privadas, como la
F undacion Antorchas.

AREAS DE INVESTICACION Y DE DOCENCLA

Los principales temas de trabajo se vinculan con el estudio de la biologia
dc.: poblaciones prehistoricas y actuales, orientados al analisis del dimorfismo
sexual, la defomiacion artificial, paleodemografia, paleopatologia, relaciones
biolégicas y microevolucion, estilo de vida, crecimiento y desarrollo, salud y
nutricion, grupos sanguineos, dermatoglifos, etc. A estos temas debemos agre
gar los que se desarrollan en el campo de la experimentacién biolégicaz mor
fogénesis craneana, factores genéticos y ambientales.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS

En nuestro pais emciste la Asociacién Argentina de Antropologia, con sede
en Buenos Aires, que agrupa a la mayoria de los especialistas en diversas
ramas del conocimiento antropologico. Se destaca ademas la Asociacién Cu
yana de Antropologia, con sede en Mendoza, también de caracter generaliza
do. Recientemente se fimdo la Sociedad Argentina. de Antropologia Biologica
(SABA) y la Asociacion Latinoamericana de Antropologia Biolégica (ALAB),
con sedes en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Por otra parte,=los antro



pologos argentinos de todas las especialidades integran el Colegio de Antro
pélogos dedicado a los aspectos de desempeiio profesional.

PUBLICACIONES PEHIODICAS Y PRODUCCION EDITORIAL

En la Argentina no existen publicaciones periodicas exclusivas de la dis
ciplina. La produccién actual se canaliza en revistas de Antropologia general
tales como Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologrkz, RUNA, Re
vista del Museo de La Plata (Seccién Antropologia), Anules del Instduto de
Arqueologw y Etnologia, Antropologrkz, Publicaciones del Instituto de Antro
pologia de C6rd0ba, Comechingonia, etc. Recientemente aparecio un peque
no boletin de la SABA y se encuentra en preparacion la Revista de la ALAB.

CONCRESOS, COLOQUIOS Y REUNIONES EN LA ESPECIALIDAD

No se producen reuniones especificas. Los resultados de investigaciones
particulares se exponen en congresos de otras especialidades: Biologia, Ar
queologia, Medicina, etc. No obstante, esta situacion se esta revirtiendo; en
el mes de noviembre de 1990 se desarrollo en Montevideo el Primer Congreso
Internacional de Antropologia Biologica organizado por la ALAB.

SINTESIS FINAL

La situacion actual de la Antropologia Biolégica en la Republica Ar
gentina puede ser comprendida como resultado de su desarrollo histérico, que
se encuentra inmerso en un contexto intemacional que influye de acuerdo
con la altemancia de los focos de poder politico, ideologico y econémico.
Desde la década de 1920 se define la “Escuela Tradicional”, de origen eu
ropeo y conocida en las restantes Ciencias Antropologicas como “Hist6rico
Cultural", cuya influencia se traslada hasta nuestros dias. Solo recién en la
década de 1960, y particularmente en la de 1970, se define la que llamamos
“Escuela Actual". A continuacion ofrecemos una sintesis de las principales
caracteristicas de cada una de ellas.

La Escuela Traditional

poblamiento, las migraciones y las razas; estaban profundamente preocupa
—» dos por la sistematizacién de la informacion antropologica para la elabora



cion de esquemas clasificatorios y cuadros taxonémicos. La deformacién ar
tificial del craneo también ocupo un espacio considerable en su produccion.
El marco teérico es hiperdifusionista, se cree en la asociacién estrecha entre
entidades biologicas y culturales, los hechos son sincronicos y atemporales,
la variabilidad biologica se reduce a entidades ideales, estables en el
tiempo y en el espacio. El diagnéstico racial es el fin filtimo de todo su es
tudio. Las variables para la descripcion del objeto de estudio, son fundamen
talmente morfoscépicas y métricas, y el método para su caracterizacion es la
tipologia. Sus segujdores —por adscribirse a un fuerte principio de autori
dad— consideran irrebatibles conceptos y descubrimientos solo concebibles
a nivel de hipotesis y de supuestos. Sus antecedentes pueden facilmente de
tectarse en Alemania e Italia desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

La Escuela Actual

La escuela actual se define alrededor de la década de 1960 y alcanza
su mayor desarrollo entre 1970 y 1980 como consecuencia de un replanteo
teorico y metodologico fuertemente influido por la biologia de poblaciones,
y por la busqueda de nuevas direcciones frente a la incertidumbre de los
contenidos logrados por la escuela tradicional. Sus principales temas se vin
culan con la genética y la ecologia (interaccién genético-ambiental); el ori
gen y la evolucién de las poblaciones es una preocupacién constante, asi
como la anatomia funcional y la adaptacion, el crecimiento y el desarrollo,
la salud y la nutricién.

Desde el punto de vista teérico sus miembros aceptan claramente que
la especie se encuentra organizada en poblaciones locales, que estas entzida
des reales constituyen las unidades operativas de estudio, que no son esta
ticas sino que varian espacial y temporalmente, que entre ellas existen re
laciones de parentesco susceptibles de ser estimadas, y que la evolucion se
produce por seleccion, deriva y migracion. Los métodos y las técnicas inclu
yen el planteo de hipotesis, el empleo de diseiios experimentales adecuados,
el control de supuestos, la utilizacion de variables (atributos y métricas)
exomorfologicas y genéticas y el proceso de la informacién con procedimien
tos estadisticos univariados y multivariados. Sus antecedentes pueden ubicarse
en la renovacion de las Ciencias Naturales y en la de la propia Antropologia
Biolégica operada a partir de la década de 1950 en Estados Unidos.

Actualmente existen tres lineas principales de investigacién:

a) Biologkz de Poblacabnes Actuales: en las Tierras Bajas y Altas se practica.



la caracterizacion biologica y se estudia la adaptacion biosocial, la salud, la
nutricion, la genética y el crecimiento y desarrollo;

D) Biologia de Poblaciones Prehistéricas: en las Tierras Bajas y Altas, a partir
de la caracterizacion de cada grupo, se estudian las relaciones y afinidades
biologicas, la variacién geografica y cronolégica, el proceso de microevolu
cién y la adaptacién;

c) lnteraccién Genético-Amb1kzntaJJ: se realizan una serie de estudios en di
versos animales de experimentacion a fin de cuantificar el grado de influen
cia de factores relevantes del medio sobre el desarrollo céfalo-craneano y
facial, con objeto de dirimir por la via experimental las contradicciones irre
solubles que plantea la craneologia comparativa.

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

Esta actividad se realiza a nivel de posgrado a través de becas y pa
santias en laboratorios especializados. Se efectuan trabajos y tesis en los ci
tados temas. Se dictan cursos y semi11a.ri0s de actualizacién. Los recursos
actuales se encuentran distribuidos por areas geograficas y tematicas.

Nuestro sincero agradecimiento al Dr. Héctor Pucciarelli por la lectura critica y
sugerencias realizadas al trabajo original. A Silvia Valdano, a Maria Victoria Zavattieri y
a Virginia Passarella por su ayuda en Ia preparacién del manuscrito del presente articulo.

NOTAS

Para una mayor informacién acerca del papel iugado por la Escuela Histérico
Cultural, ver Boscbin y Llamazares 1986.
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