
Mi co men ta rio tra ta rá, en rea li dad, de re to -
mar una con ver sa ción so bre la obra de Gil -
ber to Frey re que de ja mos trun ca con Gus ta vo
So rá ha ce ya va rios me ses. En pri mer lu gar,
le pe di ría nos ha bla ra de una si tua ción que
me in te re só pro fun da men te y de la que no se
ha he cho men ción acá: la re la ción exis ten te
en tre la Uni ver si dad de San Pa blo –en tan to
po lo de mo der ni dad cien tí fi ca– y la obra de
Frey re; una re la ción po lé mi ca en tre la vi sión
mo der na de las cien cias so cia les y lo que era
con cep tua do co mo li te ra tu ra, en el sen ti do
de lo tra di cio nal y des crip ti vo. 

Creo que es im por tan te des ta car en el es -
cri to de So rá que tan to los aca dé mi cos de
la Uni ver si dad de San Pa blo co mo Gil ber to
Frey re han ele gi do unos in ter lo cu to res, a quie -
nes se di ri gen y los cons ti tu yen en sus lec to -
res. Ca da gru po po see, por su pues to, una con -
cep ción so bre lo que es y de be ser la Na ción.
Frey re re la ta que en la épo ca en que co no ce en
la Uni ver si dad de Co lum bia a Franz Boas es -
ta ba in ten sa men te preo cu pa do por los des ti -
nos del Bra sil: “Era co mo si to do de pen die se
de mí y de los de mi ge ne ra ción; de nues tra
ma ne ra de re sol ver cues tio nes se cu la res. Y de
los pro ble mas bra si le ños, nin gu no me in quie -
ta ba tan to co mo el del mes ti za je”. Si es ta ble -
ce mos una com pa ra ción con la si tua ción ar -
gen ti na per ci bi mos gran des di fe ren cias, una
rup tu ra se po dría de cir. Des de las cien cias so -

cia les con tem po rá neas y, par ti cu lar men te, des -
de la an tro po lo gía, no en cuen tro que ha ya una
preo cu pa ción por di ri gir se a la so cie dad, por
in te re sar la y for mar una opi nión en la gen te.
¿Có mo ha ce un in te lec tual pa ra que su obra se
trans for me en pa tri mo nio? Por que creo que
Gil ber to Frey re lo gró que Ca sa-gran de &
Sen za la se in cor po ra ra al pa tri mo nio cul tu ral
del Bra sil.

Por un mo men to qui sie ra que se me per -
mi tie ra vol ver a esa con ver sa ción que tu vi -
mos con Gus ta vo, re la tan do mi ex pe rien cia
con la obra de Frey re. Aun que pa rez ca men ti -
ra ha bla ré des de la ar queo lo gía. Frey re, co mo
es ob vio, nun ca se de di có a la ar queo lo gía,
pe ro yo que me con si de ro ar queó lo go, lo he
leí do des de una óp ti ca ab so lu ta men te ar queo -
ló gi ca. Cuan do era es tu dian te de His to ria en
la Uni ver si dad de Cór do ba to mé el cur so de
An tro po lo gía Cul tu ral y en tre los tex tos obli -
ga to rios es ta ba Ca sa-gran de & Sen za la. Por
su pues to, el ti tu lar de la cá te dra era, al igual
que Frey re, un egre sa do de la Uni ver si dad de
Co lum bia. Pa re ce ría que ahí es tá el pun to:
des cu brir una ge nea lo gía de an tro pó lo gos que
se edu ca ron (en el sen ti do an glo sa jón del tér -
mi no) en Co lum bia, y que bus ca ban de ter mi -
na das orien ta cio nes en las in ves ti ga cio nes y
ma ne ras pa ra lle gar a la so cie dad.

Con Gus ta vo con ver sá ba mos en tor no
de tres aca dé mi cos que se gún nues tro cri te rio

Co men ta rio 
a la po nen cia de Gustavo Sorá

José Antonio Pérez Gollán

UBA / CONICET

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 5, 2001, pp. 255-258.



ha bían te ni do una in fluen cia de ter mi nan te en
la an tro po lo gía ame ri ca na: uno fue Gil ber to
Frey re, el otro Ma nuel Ga mio y, más re cien -
te men te, Al ber to Rex Gon zá lez. Los tres son
in te lec tua les que se for ma ron en dis tin tas
épo cas pe ro que, sin em bar go, mues tran un
fuer te, aun que tal vez in vi si ble, vín cu lo.

Cuan do apa re ce la pri me ra edi ción de
Ca sa-gran de & Sen za la (1933), ¿qué es ta ba
ocu rrien do, qué se pu bli ca ba, cuál era el de -
ba te en el am bien te an tro po ló gi co, par ti cu lar -
men te ar queo ló gi co, mun dial? En la dé ca da
de 1930 se po le mi za ba en tor no a lo que es -
ta ba ocu rrien do en Ale ma nia y cu yo eco re -
per cu tía en to do el mun do. En mi cri te rio hu -
bo dos ar queó lo gos, de cla ra orien ta ción
his tó ri co-cul tu ral, que re pre sen ta ban el pen -
sa mien to de la épo ca: por un la do, el aus tría co
Os val do Meng hin, a quien po dría mos de fi nir
co mo un pan ger ma nis ta, ca tó li co con ser va dor,
fi lo na zi en rea li dad, te ni do por uno de los ar -
queó lo gos im por tan tes del si glo xx y que en
1948 se afin có en la Ar gen ti na. Pu bli có San -
gre y es pí ri tu [Geist und Blut: Grund sätz li ches
um Ras se, Spra che, Kul tur und Volks tum] pa -
ra ana li zar, se gún lo que él con si de ra ba una
pers pec ti va cien tí fi ca, el “pro ble ma ju dío”
des de la pre his to ria has ta el si glo xx. ¿A qué
se re fe ría cuan do de cía “pro ble ma ju dío”?
Meng hin no ca yó, por cier to, en la ba na li dad
de creer que era un asun to ra cial –de pu re za
de san gre– si no que lo ubi có en el te rre no de
la cul tu ra (en el sen ti do an tro po ló gi co del tér -
mi no), con la sal ve dad de que pa ra él las di -
fe ren cias cul tu ra les te nían una ba se bio ló gi -
ca. Su tex to era cla ro: “To do pue blo no só lo
tie ne el de re cho si no tam bién el de ber mo ral
de de fen der su na cio na li dad. La in cor po ra -
ción de los ju díos a la na ción ale ma na en el
es ta do ac tual [1933] de la na tu ra le za de am -
bos sin lu gar a du das trae ría con si go el pe li -
gro de una mo di fi ca ción del ca rác ter del pue -
blo ale mán, un pe li gro tan to ma yor ya que la
pe cu liar es truc tu ra so cial de los ju díos no ad -
mi ti ría una mez cla ho mo gé nea si no me ra -

men te un cru za mien to con las cla ses al tas
ale ma nas”. La fra se –qué du da ca be– ve nía a
cu brir con un man to de le gi ti mi dad cul tu ra -
lis ta la abe rra ción na cio nal-so cia lis ta. 

En una po si ción dia me tral men te opues -
ta se ubi ca ba Ve re Gor don Chil de, el ar queó -
lo go más no ta ble del si glo pa sa do, un mar xis -
ta no dog má ti co, que se en fren ta ba al ra cis mo
eu ro peo de ese mo men to. Sos tu vo que no ha -
bía nin gu na ra za pu ra y que, en rea li dad, lo
im por tan te era la cul tu ra; aquí Chil de coin ci -
día con Meng hin, pe ro cons tru yó una me tá fo -
ra don de la his to ria era ima gi na da co mo un
río que acre cen ta ba su cau dal gra cias al apor -
te de di ver sos cur sos me no res y que, en úl ti -
ma ins tan cia, to dos con cu rrían a con for mar la
gran co rrien te de la His to ria Uni ver sal.

És te es el am bien te de la dé ca da de
1930 en el que se edi tó por pri me ra vez Ca sa-
gran de & Sen za la y, sin du da, fue una rup tu -
ra, si se tie ne en cuen ta su abor da je del mes -
ti za je. Creo que los gran des apor tes de la
an tro po lo gía boa sia na de Co lum bia fue ron,
en tre otros, apar tar se del pe si mis mo de ter mi -
nis ta ra cial y ha ber de mo li do la su pues ta
iden ti dad en tre ra za y cul tu ra, a la vez que di -
fun dió des de el re la ti vis mo cul tu ral una con -
cep ción plu ral y to le ran te del “otro”. En opi -
nión de Frey re, el mes ti za je era una de las
cla ves de la his to ria del Bra sil y él co la bo ró a
po pu la ri zar la idea de la ar mo nía ra cial en la
so cie dad bra si le ña. Ma nuel Ga mio, por su
par te, fue quien des pués de 1910 or ga ni zó la
an tro po lo gía del Es ta do me xi ca no pos-re vo -
lu cio na rio y los te mas del mes ti za je y el in di -
ge nis mo fue ron im por tan tes en ese pro yec to
de Na ción. En cier to sen ti do, hay un pa ra le -
lis mo en las vi das de Frey re y Ga mio; es te úl -
ti mo ad mi nis tró du ran te dos años la fin ca ru -
ral de San to Do min go, en el es ta do de
Pue bla, don de al es tar en con tac to di rec to
con la po bla ción lo cal co no ció los pro ble mas
so cia les de la po bla ción in dí ge na de Mé xi co.
De vuel ta en la Ciu dad de Mé xi co to mó cur -
sos de ar queo lo gía y con si guió una be ca pa ra
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la Uni ver si dad de Co lum bia, don de fue
alum no de Frans Boas en tre 1909 y 1911; a
su re gre so, in gre só co mo be ca rio de la Es -
cue la In ter na cio nal de Ar queo lo gía y Et no lo -
gía Ame ri ca nas, una ins ti tu ción crea da so bre
la ba se de la coo pe ra ción de uni ver si da des de
Fran cia, Ale ma nia, los Es ta dos Uni dos y el
go bier no me xi ca no. En 1916 fue nom bra do
di rec tor de la Es cue la In ter na cio nal; an tes ha -
bían ocu pa do ese car go aca dé mi cos de la ta -
lla de Se ler, Boas, Toz zer y En ge rrand. 

Vol vien do a Ca sa-gran de & Sen za la, es
a tra vés de los pró lo gos que se ad quie re una
vi sión de gran com ple ji dad y creo que Gus ta -
vo tu vo un acier to par ti cu lar men te sa gaz
cuan do ana li zó las dis tin tas edi cio nes al mo -
do de una es tra ti gra fía ar queo ló gi ca. En uno
de esos pró lo gos, Frey re re fu ta la crí ti ca que
lo res pon sa bi li za ba de no ha ber te ni do en
con si de ra ción el apor te de los his to ria do res
an te rio res; en su opi nión, lo que real men te
im por ta ba era ha llar otros ar chi vos, com ple -
ji zar el te ma al in ves ti gar con nue vas y di ver -
sas fuen tes.

Des de la pers pec ti va de la an tro po lo gía,
es im por tan te el sub tí tu lo de la obra: In tro duc -
ción a la his to ria de la so cie dad pa triar cal en
el Bra sil. For ma ción de la fa mi lia bra si le ña.
So bre el ré gi men de la eco no mía pa triar cal.
De bo ad mi tir que me sor pren dió el he cho de
que Frey re, en va rias oca sio nes, se re fie re al
mar xis mo co mo uno de los re cur sos me to do -
ló gi cos que em pleó en la in ves ti ga ción. La
for ma ción pa triar cal del Bra sil se ex pli ca –en
su opi nión– me nos en tér mi nos de ra za o re li -
gión que eco nó mi cos. La ca sa gran de, jun to a
La sen za la, re pre sen ta ban un sis te ma eco nó -
mi co, so cial y po lí ti co: pro duc ción, tra ba jo,
trans por te, po lí ti ca, re li gión, fa mi lia, cos tum -
bres se xua les, hi gie ne del cuer po, ma ne ras de
vi vir y de ocu par el es pa cio. 

Por otra par te, si uno mi ra con ojos ar -
queo ló gi cos Ca sa-gran de & Sen za la, pue de
vin cu lar la con la ex hi bi ción que Franz Boas
di se ñó pa ra el Mu seo Ame ri ca no de His to ria

Na tu ral de Nue va York so bre los pue blos et -
no grá fi cos de la Co lum bia Bri tá ni ca y des cu -
brir allí, co mo el tes ti mo nio de una re no va -
ción mu seo ló gi ca, el re la to de la cul tu ra
an tro po ló gi ca co mo con tex to. 

Va le la pe na des ta car, pues es im por tan -
te pa ra la lec tu ra de la obra de Frey re, el te ma
de la vi da co ti dia na. Aquí el au tor mos tra ba su
vue lo poé ti co cuan do es cri bía que el es tu dio
de la in ti mi dad de un pue blo tie ne al go de in -
tros pec ción prous tia na, pues es tu diar la vi da
do més ti ca de los an te pa sa dos es una bús que da
del “tiem po per di do”; una ma ne ra de sen tir nos
los otros, los que vi vie ron an tes que no so tros,
y cu ya exis ten cia se an ti ci pó a la nues tra; un
pa sa do ad he ri do a la vi da de ca da uno: “una
aven tu ra de la sen si bi li dad, ni si quie ra un es -
fuer zo de in ves ti gar en los ar chi vos”. 

En las dé ca das de 1930 y 1940, Franz
Boas pro du jo una se rie de es cri tos re fe ri dos a
la cues tión ra cial; sin du da por su con di ción
de ju dío y por sus pun tos de vis ta pro gre sis -
tas, se em pe ñó en re fu tar des de el cam po de
la cien cia las dis tin tas ver sio nes del ra cis mo
(es im por tan te no ol vi dar la dis cri mi na ción
que su fría –y su fre– la po bla ción afroa me ri -
ca na en los Es ta dos Uni dos). Por cier to, en
los pró lo gos de Gil ber to Frey re se ci ta ban las
obras de Boas, en tre las que se des ta ca una
que es un clá si co: Anth ro pology and Mo dern
Li fe. El cul tu ra lis mo nor tea me ri ca no de ja de
la do la idea de ter mi nis ta de las ra zas pa ra ha -
blar de in fluen cias so cia les, de la he ren cia
cul tu ral y del me dio.

Si lee mos Ca sa-gran de des de una pers -
pec ti va ar queo ló gi ca po de mos des cu brir un
aná li sis del uso del es pa cio, lo que en un mo -
men to los ar queó lo gos es ta dou ni den ses de no -
mi na ron “pa tro nes de po bla mien to”. Frey re ci -
ta a Spen gler pa ra ade lan tar que el di se ño de
una vi vien da tie ne un va lor his tó ri co so cial su -
pe rior al de ra za. Es to sig ni fi ca la po si bi li dad
de es tu diar el fun cio na mien to de un gru po so -
cial a tra vés del uso que ha ce del es pa cio. Un
aná li sis de es ta na tu ra le za en 1933 es, por cier -
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to, in no va dor; co mo an te ce den te va lio so me
vie ne a la me mo ria el ar tí cu lo de Le wis H.
Mor gan, A Study of the Hou ses of the Ame ri -
can Abo rigi nes With a Sche me of Ex plo ra tion
of the Ruins of New Me xi co (1879-1880). Aquí
es don de re si de el pla cer que pro por cio na el
tex to de Frey re, por que su lec tu ra ad mi te múl -
ti ples ni ve les de cru ces y com ple ji da des. 

Sur ge in me dia ta men te una pre gun ta,
¿qué pa sa en la Ar gen ti na en esa épo ca?,
¿quién pen sa ba en una Na ción que in cor po ra -
ra a los que no te nían His to ria? No hay en la
Ar gen ti na un aca dé mi co que cum pla el mis -
mo pa pel que Gil ber to Frey re en el Bra sil; en
nues tro país el pa no ra ma de la an tro po lo gía
lo he ge mo ni za ba el pen sa mien to his tó ri co
cul tu ral aus tro ger ma no, que con ce bía a las
so cie da des in dí ge nas co mo ves ti gios de un
pa sa do re mo to, tes ti mo nios de una hu ma ni -
dad pri mi ti va. En ese sen ti do, es ne ce sa rio
re co no cer que la an tro po lo gía cul tu ra lis ta

boa sia na les dio voz a los “otros”: re cor de -
mos, si no, el li bro de Eric Wolf: Eu ro pa y la
gen te sin his to ria (1987) so bre los pro ce sos
del co lo nia lis mo. 

Has ta don de lle gan mis co no ci mien tos,
las edi cio nes ar gen ti nas de 1942 y 1943 de la
obra de Frey re no tu vie ron re per cu sión en el
me dio aca dé mi co. Hay que es pe rar has ta
1950 pa ra que Al ber to Rex Gon zá lez, for ma -
do en la vi sión del cul tu ra lis mo de Co lum bia,
se in ser te en el me dio aca dé mi co y cien tí fi co
ar gen ti no. No fue en va no que nos re co men -
da ra Ca sa-gran de por que, ade más, tie ne el
atrac ti vo y el len gua je de una obra li te ra ria.

Vol vien do al te ma ori gi nal y te nien do en
cuen ta el te ma de in ves ti ga ción de Gustavo
Sorá, que es la et no gra fía edi to rial (una op -
ción que rom pe con las tra di cio na les de la an -
tro po lo gía ar gen ti na), no pue do de jar de pen -
sar en có mo ele gir a nues tros in ter lo cu to res, a
quié nes cons ti tui mos en nues tros lec to res. o
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