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jaime pagán jiménez * 

la antropología en puerto rico: 
dicotomía de centro-periferia 

Con este artículo se intent$caracterizar Iaprácti- 
c8antropológica'dc Puerto Rico. Estas prácticas 
son ubicadas en cl contexto de la pmduccióo 
antropológica de los centros teóricos y países 
latinoamericanos en donde se percibe el caso puer- 
torriqueño con ciertas particularidades. Es defi- 
nido y sugerido un concepto de hibridapara la 
antropología puertomqueña que parece explicar 
las condiciones actuales de lamisma en donde cla- 
ramente se sigue viendo limitado su desarrollo. 

Introducción 

Los recientes cuestionamientos planteados por 
antropólogos de los llamados países periféricos 
así como por otros pertenecientes a minorías 
étnicas en los cotizados centros de produc- 
ción teórica, motivan el presente ensayo (cfr. 
Fabelo, 1999;Krotz, 1987; LópezBeltrán, 1997; 
Mcdina, 1998). Intento poner en relieve las cau- 
sas que paramí definen a la antropologíapracti- 
cada en Puerto Rico como una antropología 
híbrida: por un lado tiene características comu- 

nes con el resto de los paises que conforman 
Latinoamérica, (es decir, comparte su ubicación 
perifenca con relación a los centros teóricos) y 
por otro lado, ha sido producto de la imposición 
de un desarrollo generado en los centros de pro- 
ducción tebrica, otorgándole así una posición 
aparentemente centralizada. En consecuencia, la 
antropología practicada en Puerto Rico es, por 
decirlo así, una clonación de la antropología de 
los centros de producción teórica (con ladifercn- 
cia de que Puerto Rico es culturalmente un país 
latinoamericano) incapaz de reproducirse por sí 
misma, es decir, incapaz de producir antropólo- 
i o s  profesionales que puedan culminar su prepa- 
ración académica con un alto nivel de escolaridad 
enla isla. 

Debido a la hibridez de laciencia antropoló- 
gica en Puerto Rico, la pmducción investigativa 
en términos cuantitativos es mínima si se com- 
para con la de otros países y cualitativamcnte 
distinta a las antropologías latinoamericanas. Lb 
gicamente, a partir de estas observaciones surgen 
unaserie de preguntas: ¿Cómo surge la antropo- 
logía en Puerto Rico?, ¿De quémanera ha sido su 
desarrollo?, ¿Cuál es lasituación actual de laan- 
hopologia y a qué responde?, ¿Por qué la pro- 
ducción antropológica en Puerto Rico es mínima 
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y diferente en comparación con otros paises lati- ser de mayor conveniencia parael pais rector. En 
noamericanos? las primeras décadas del siglo xx el gobierno de 

Para lograr una compmsión del problema EUA, en conjunto con programas de investiga- 
descrito en párrafos anteriores, resultanecesario ción de distintas universidades y otras institucio- 
tenera lamano datoshistóricos de algunos proce- nes de ese país (Bureau of American Ethnology, 
sos relacionados al desarrollo de la antropologia Nnu York Academy of Sciences entre otras más), 
en Puerto Rico. Para ello, presento un bosquejo comenzaron a realizar extensos y ambiciosos es- 
históricodescriptivo aeneral del suraimiento Y tudios multidisci~linarios aue incluían. entreotras - - 
desarrollo de la antropologiaen la isla, interrela- 
cionando dichos procesos con los espacios en los 
que se hainsertado lamencionadaciencia y presen- 
tandode esta forma el estadoactual de lamisma. 
Para conocer la situación actual de laanhopolo- 
giaen Puerto Rico, realizo un ejercicio compara- 
tivo entre dos programas de licenciatura que me 
parece interesante: el único programa de antru 
pologíaexistente en la isla y el de unauniversidad 

cosas, estudios antropológicos de la población 
de la islaasi mmo estudios intensivos dereconoci- 
mientosarqueológicos (& Aitkm, 1917; Fewkes, 
1907; Haeberline, 1917; Mason, 1917). Esos 
estudios debieron ayudar al gobierno colonia- 
lista a administrar de manera más eficiente al 
nuevo temtono adquirido, de la misma f o m  en 
que lo hacian los países colonialistas europeos 
en África. 

estadounidense escogida al azar. Una v a  expues- Los estudios antropológicos realizados du- 
to el coniunto de datos antes mencionado será rante las orimeras cuatro décadas del sielo xx se 
posible visualizar el grado de pertinencia de con- 
ceptos como el de excentricidad aplicado por 
Medina (1998) a la antropología practicada 
en México y otros países latinoamericanos. 

El bosquejo histórico 

Los primeros trabajos formales de investigación 
antropológicaen la isla fueronrealizados por es- 
tadounidenses durante las primeras décadas del 

"~ ~ 

caracterizaron por ser, principalmente, investi- 
gaciones arqueológicas con aplicaciones de enfo- 
ques primeramente particularistas y luego 
histórico-culturales, en donde se dio inicio a un 
proceso de sistematización de los métodos de 
estudio académicos importados y con lo cual se 
comenzó a dar forma al estable&niento de una 
cronologiacultural precolombinade la isla (véase 
w r  ciemnlo a Rainev. 1940). - .  -. 

Fue en ladécada de 1940, que el primer wer- . . 
siglo xx, aunque hubo puertorriqueños. no tomqueñoobtuvo su grado f o m l d e  antropolo- 
antropólogos, que contribuyeron significativa- giaotorgadopor unaunivmidadestadounidense. 
mente al quehacer de la ciencia desde antes del Los estudios realizadosDor este anhooóloeo es- 
cambio de.soberania en 1898 (e.g., Stahl, 1889). 
Las primeras manifestacionespseudoantropoIó- 
picas se dieron orincioalmente en el área de la - . . 
arqueologia, en donde cientificos puertomque- 
ños y europeos de otras disciplinas comenzaron 
a interesarse por los pueblos indígenas que habi- 
taron la isla ~ueblos aue va afinales del sielo xix . . . . 
habían desaparecido. 

El surgimiento de la antropología formal 
en Puerto Rico está íntimamente ligado a la re- 
lación ~olitica aue ha tenido la isla con EUA. . 
relación colonial producto de IaGuerraHispanu 
americanaocumda en 1898. La injerencia del go- 
bierno estadounidense en el panorama politico 
puertorriqueño hajo consigo una serie de cam- 
bios en prácticamente todos los niveles sociales, 
sin embargo estos cambios se caracterizaron por 

. 
pecializado en arqueologia, el Dr. Ricardo Ale- 
gria, siguieron el mismo patrón establecido por 
sus antecesores y contemporáneos estadouniden- 
ses, con quienes mantuvo una estrecha relación 
investigativa aunque, la diferenciamás notable, y 
que se debe destacar aquí, es que desde ese m u  
m a t o  había un arqueólogo profesional puerto- 
rriqueño que visualizaba a su objeto de estudio 
de manera diferente a los estadounidenses; no 
estudiaba laprehistoriade "esos indios de la isla" 
sino la de "nuestros indios, nuestros antepasa- 
dos" (Alegna, 1984 [1969]). 

Durante la década de 1950, el panorama po- 
lítico de la isla cambió considerablemente y esto 
produjo una seriede transformaciones quereper- 
cutieron en el ámbito de laantroooloeia Ante la . - 
presión internacional ejercida sobre EUA, se crea, 
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en 1952, la constitución del Estado Libre Asocia- 
do de Puerto Rico (EU). El ELA fue una fórmula 
política inventodo por un grupo de puertomque- 
ños y el congreso de NA (vía aprobación de la 
Ley 600 de 1950 del congreso estadounidense) 
en laque se definió unasupufftarelaciónpalitica 
de cooperación bilateral entre ambos paises; esta 
nueva fórmula politicapermitió a los EVA suavi- 
zar los conflictos que se habian planteado en su 
contra desde el ámbito del derecho internacional. 
Con este contrato efectuado entre los ouertorri- 
queños y el gobierno de auA, Puerto Rico fue 
aparentemente excluido de la listade colonias que 
existía en l a o ~ u .  Para 1960, la AsambleaGeneral 
de la ONU emitió una resolución (Resolución 
15 14-XV) que concedía a Puerto Rico el derecho 
a la libre autodeterminación, este derecho nunca 
fue otorgado; la resolución implicitarnente con- 
denaba la existencia de colonias en el Mundo 
moderno aunque, apesar de esto, al día de hoy el 
status político de la isla aún no se ha resuelto. 

Fue cuatro años antes de la creación del EU 

que lospuenomqueños comenzaron a elegir, par 
medio del sufragio, a su gobernante y represen- 
tantes en el sistemapolitico de la isla. Dentro de 
este nuevo contexto político. fue elegido como 
gobernante el líder del partido político que po- 
seiaciertas tendencias haciael autonomismo; éste 
eraLuis Muñor Marin, quien habiasidomilitan- 
te de organizaciones independentistas y además 
era hijo de un reconocido líder autonomistade la 
época de soberanía española. 

El recién electo gobernador de Puerto Rico 
comenzó casi de inmediato unaserie de reformas 
sociales y económicas que empaaron a repercu- 
tir en todas las esferas sociales de la isla; entre 
esas reformas promueve, junto con el Dr. Ale- 
gría, la fundación del Instituto de Cultura Puerto- 
rriqueña (ICP) en 1955. Con la creación de ese 
instituto se inició la elaboración de la historia 
oficialde la isla, utilizando paraesto, elementos 
folkloristas que deberian enaltecer y validar el 
pasado cultural de los puertorriqueños. Fue bajo 
estas condiciones que se produjeron textos de 
historiaen los que se resaltaban los elementos in- 
digenas, español, y en menor grado el africano, 
como partes constituyentes del serpiiertorrique- 
ño. El Instituto de Cultura promovió entonces 
actividades culturales encaminadas a moldear la 

conciencia histórica de los puertorriqueños aun- 
que, asumiendo para esto, ciertos discursos que 
excluían segnentosdela historiaqueno eran ocep- 
toblesdentrode laconshicciónde lanueva con- 
ciencia nacionalque habíaquedado dormidadede 
finales del sigloxx. 

El rcp, bajo ladirección del Dr. Alegría, pro- 
movió la restauración de un importante centro 
ceremonial precolombino (Caguana) que habia 
sido primeramente excavado por un arqueólogo 
estadounidense (Mason. 19411. A través de este 
y otros proyectos similares. como el comienzo . . 
de la restauración del Viejo San luan, se pusieron 
en práctica los ideales del pasado puertorriqueño 
~lasmados en lostextos de historia: lareconstruc- 
ción del pasado indígena reflejado en el centro 
ceremonial y la del pasado español manifestada 
en laimponente arquitecturadel Viejo San Juan; 
el oasado afticano auedó entonces en un seeundo - 
plano aunque no fue excluido en su totalidad. 

Desde finales de la década del cincuentacw 
menzaron a salir de Puerto Rico algunos estudian- 
tes universitarios aue se habían interesado en la 
antrowlogia macias al nuevo trato de estos te- . - -  
mas por parte del estado puertomqueño. Ingresa- 
ron a programas de posgrado en universidades de 
Estados Unidos. Inelaterra v México. en áreas co- . 
mo Antropología Cultural, Social y Arqueologia. 
Con su regreso aPuerto Rico, los recién llegados 
antropólogos culturales y sociales comenzaron a 
desarrollar investieaciones sobre antromloeíadel - . " 
campesinado, urbana y otras áreas más; fueron 
ellos, quienes junto a académicos de la Universi- 
d a d d e ~ ~ u e r t o ~ i c o ,  promovieron lacreación del 
orirner v único Promama de Bachillerato en Ar- 
tes (licenciatura) con concentración en Antropo- 
logia en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras en el 
añode 1971. 

La creación de la carrera permitió por prime- 
ra vez estudiarla en la isla, y al mismo tiempo 
mostró a los estudiantes puertorriqueños las dis- 
tintas modalidades de la antropología, represen- 
tadas por la escuela europea y estadounidense. . . 
Los profesores de antropología de la Universi- 
dad de Puerto Rico continuaron realizando in- 
vestigaciones desde la universidad en temáticas 
como el campesinado (v.gr. Buitragn 1970,1973, 
1976) y antropologíaurbana (v.gr. Ramírez 1972, 



1973,1977), agregándose a estas líneas de inves- 
tigación la arqueologia a mediados de la década 
de 1980 (Anderson et al., 1990; López Sotomayor, 
1980); de esta forma algunos estudiantes pudie- 
ron integrarse en diversos proyectos de investi- 
gación. El resultado de la creación de la carrera, 
promovió mayor interés en los estudiantes, quie- 
nes se encontraron con un factor limitante para 
su desa~~ollo como antropólogos, tenian que salir 
de laisla para completar sus estudios de posgrado. 

En el año de 1976 el Centro de Estudios Avan- 
zados de Puerto Rico y el Caribe fue inaugurado 
como una institución académica en donde se co- 
menzaron a ofrecer estudios de posgrado en áreas 
como Historia, Estudios Puertomqueños y Lite- 
ratura Puertomqueña. El Centro atrqo la aten- 
ción de estudiantes eraduados de carreras como 
Antropologia, Historia, Biologia, y otras más, ya 
que se proporcionó a éstos el espacio para reali- 
Lar invcsti~¿c~oncc en i r i s  conio Ftnohirtoris y 
Aroucoloci<i b¿io 13 dirccc~ón del Dr Alruria 

u > u 

A finales de la década de 1970 y principios 
de 1980 egresaron los primeros estudiantes del 
Centro con grados de Maestríaen Artes y concen- 
tración en Estudios Puertomaueños. Deesacon- 
centración de estudios surgieron entonces las 
primeras tesis de maestría con temática arque- 
lógica y etnohistórica aunque, en lo referente a 
investigaciones arqueológicas, lasmismas secarac- 
terizaron por manifestar niveles interpretativos 
superficiales, además de carecer de profundidad 
teórica y metodológica, salvo unas muy contadas 
excepciones. Entonces este tipo de investigación 
se convirtió casi en una moda durante los ochen- 
ta, y desde ese momento los trabajos arquew 
lógicos de tipo descriptivo, mayoritariamente 
inductivos v suverficialmente teóricos caracteri- . . 
zan la investigación arqueológicaactual en laisla 

Aunque no hubo cambios significativos en el 
tipo de investigaciones antropológicas y arqueoló- 
mcas durante la décadade los ochenta la oráctica , . 
arqueológica se vio "favorecida" por la creación 
de leyes estatales de protección del patrimonio 
arqueológico terrestre y subacuático entre los años 
de 1987 y 1988. Estas leyes (Ley no. 11 1 de 
1985, Ley no. 10 de 1987 y Ley no. 112 del 20 
dejulio de 1988), inspiradas en las estadouniden- 
ses debido a larelac~ón colonial de Puerto Rico, 
requeririan laevaluación arqueológicade terrenos 

que fueran potencialmente sensitivos a lapresen- 
cia de recursos culturales precolombinos o histó- 
ricos. Desde ese momento, todo proyecto de 
infraestructura del gobierno o del sector privado 
debia satisfacer las leyes de protección contra- 
tando para eso a arqueólogos profesionales que 
realizaran investigaciones de archivo y campo con 
las cualesse conoceriael grado de potencialidad 
arqueológica del terreno que seria impactado. 

Con la creación de las leyes de protección del 
patrimonio arqueológico terrestre, surgieron rá- . - 
pidamente varios problemas: se requería la eva- 
luación de grandes cantidades y extensiones de 
terreno. wro no habian suficientes araueóloaos . . 
profesionales para satisfacer el cumplimiento de 
la ley. Desde ese momento, toda persona que 
fuera aficionada a laarqueología, oque fueraegre- 
sadadel Centro, podía cubrir el espacio de inves- 
tigación que existía ante la falta de arqueólogos 
profesionales. De estafo- no sólo los arqueólo- 
gos con grados de Maestría en Antropología po- 
dianrealimrlas investigaciones arqueológicas, sino 
también aficionados que hacían investigaciones 
desde antes de la creación de las leyes de protec- 
ción v orofesionales con erados de Maestría en , . u 

áreas como Estudios Puertomqueños, historia- 
dores, geólogos, biólogos, y arqueólogos estado- 
unidenses (algunos de ellos, profesionales y 
aficionados poco o nada relacionados con lareali- 
dad cultural de laprehistoriae historia de la isla). 

A partir de este momento, la investigación 
arqueológica comenzó a cambiar de enfoques bási- 
camente descriptivos, salvo muy contadas excep 
ciones, a enfoques generalmente procesualistas. 
La arqueología y los recursos arqueológicos em- - ~ 

pezaron a ser vistos de otra manera; ya no era 
sólo una formade acercamiento al conocimiento 
del pasado, sino una forma relativamente fácil de 
generar considerables ingresos económicos. Esto 
trajo como consecuenciaque la arqueología, dis- 
ciolina de la antroooloeía mavoritariamente . 
representada en Puerto Rico, comenzara a ser c* 
mercializada y privatizada (fi. Anderson etnl., 
1990; López Sotomayor, 1990; Ortiz, 1986 y 
Rodriguez, 1990). 

Desde la década de 1980 hasta el presente, 
las instituciones educativas directamente relacio- 
nadas con la antropología han permanecido sin 
cambios significativos. El Departamento de 
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Antropología de la UPR posee prhcticamente la 
misma estructuraen t6rminosde plazas para pm- 
fesores y curriculo de materias ofrecidas, las li- 
neas de investigación han permanecido igual. es 
decir, se sigueenwñando laantropología con base 
en l a s ~ u e l a s  europeas y americanas. 

Desde que el Departamento de Antropologla 
fue creado en la década de 1970. la cantidad de 
estudiantes ha ido incrementando considerable- 
mente hasta el punto que en la actualidad existe 
mayor cantidad de esudiantes de antropologia 
que de sociologia, por tomar un ejemplo. Un as- 
pecto interesante esque también ha incrementado 
el número de estudiantes de la UPR que deciden 
estudiar maestrías y doctorados en programas de 
posgrado en antropologia en el exterior, antes que 

El ejercicio d e  compnricibn: dor casos 

Debido a la evidente relación polirica de Puerto 
Rico con Estados Unidos, el sistema escolar m el 
que sedesarrollael programade bachillerato (li- 
cenciatura) en artes de Antropologia(B.A.) de la 
UPR es similar aotros sistemas escolares universi- 
tarios estadounidenses Para observar las sirnili- 
tudes entre los sistemas de Puerto Rico Y EUA, 
realizo un anhlisis comparativo general del pro- 
grama de la carrera en Antropologia de la Uni- 
versidad de Puerto Rico en Rio Piedras y de la 
Universidad de Coloradoen Denver, especifica- 
m n t e  de los cumculosde materias de antmpolo- 
gia que son ofrecidos por ambas universidades 
(Pagh,  1999). 

Esta comparación permite irsaltar algunos 
estudiar la Maesma en Artes que ofrece el Gen- pmt,,sque indican, enneotrascoraq, que la- 
tro de Fstudios Avancados De 10s estudiantes ra de annomloeia de la UPR está onentado hacia 
de posgrado fuera de Puerto Rico, existe una pre- 
ferencia mayor por el área de la Arqueologia, ya 
que por lo general otros estudiantes, dedicados a 
la AntropologiaSocial o Cultural, han tenido que 
permanecer en EUA ante la falta de espacios de 
trabajo en la isla. 

Por otro lado, el Centro de Estudios Avanza- 
dos sigue formando estudiantes de posgrado en 
las especialidades mencionadas en párrafos ante- 
riores. Ahora, a diferencia de antes, la mayoria de 
personas queestudian el posgradode la mencio- 
nada institución provienen de carreras muy va- 
riadas como Administración de Empresas, 
Ingeniería, Geología, Pedagogía, etc. La mayoria 
de losegresados de lamaestriade Esludios Puer- 
tomquefios de esta institución, curiosamente se 
hacen llamar arqueólogos apesar deque no reci- 
ben un grado académico en Antropologia o Ar- 
queologia Esta situación ha producido, desde 
mediados de los ochenta, una serie de absurdos 
conflictas que han haido w m o  wnsecuenciacues- 
tionamientos entre estudiantes de antropologia 
de la upn y egresados del Centro; los estudiantes 
cua ionan  a losegresadosdel Centro lacarencia 
de conocimientos antropológicos y arqueológi- 
cosa nivel teórico y miodol6gic0, mientras que 
lossegundos cuestionan alos estudiantes su falta 
deexperienciade campo, de sentido común y co- 
nocimientos de la prehistoriacaibetia. 

. 
unacontinuidad educativa, es decir, hacia laconli- 
nuación de los estudios a nivel de posgrado, he- 
cho que ampliaria y culminaria la preparación 
academica en esta ciencia. Pero. a pesar de esto. 
en la actualidad no existen inkacsmxnim adecua- 
das ni interés institucional y10 estatal que permi- 
tan el desarrollo pleno de la antropologia. tanto 
en laesfera academica como en la profesional. 

La Universidad de Puerto Rico 
en Rr'o Piedras 

LaUnivenidadde Puerto Rico en Río Picdrases 
una institución del sistema universitario públi- 
co de la isla. Este es  el unico campus universita- 
n o  de h e n o  Rico en donde x ofrece el gradode 
bachillerato en ArtedAntropologia. La carrera 
de antropologia es dirigida por el Depanamen- 
todeSociologia y Antropologíadela Facultad de 
Ciencias Sociales en donde existen actualmente 
un número no mayor de 25 profesores dedicados 
a ladocencia e invaigacion. Para esta cantidad 
de profesores sólo existen cinco plazas de antro- 
pologia, cuatro de los profesores que ocupan es- 
tas plazas se mantienen realizando labores 
docentes en el depanamento y uno de ellos reali- 
zando labores administrativas dentro del mismo 

El n i m a l o  generalmnduemtea laobtención 
del grado de B.A. en Anlropologia consta de 40 
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materias (120 &ditos). De ellas, 19 (47.5%) son 
mdtmasde educación grnwl ,  6 (15%) son mate- 
rias requeridas de antropologia, 4 (10%) son ma- 
terias electivas de antropologia, 3 (7.5%) son 
materias de educación general en Ciencias Socia- 
les, 4 (10%) son materias eleaivas m Ciencias 
Sociales y 4 (10%) son materiaselectivas libres, 
es decir. materias de cualquier especialidad que 
sean ofrecidas en la universidad. 

El curriculo que ofrece el deparcdmnto cuen- 
la con 3 1 cursos de antropoloqia de temitica va- 
riaday que abarcan diversas sub-hasde laciencia 
antropológica. Algunas de estas sub-hreas lo 
son anbopologíaurbana, anbopolqia médica, si- 
tropologid social y cultural, etnografía, antropo- 
logia física, anirupologia lingüistica y arqueologia 
Dentro de las mismas se estudian diversas heas 
geogrhfícas: el Mediterheo. Mesoamhiy Los 
Andes y el Caribe Antillano asi como tópi- 
cos paniculares sobre cada una de estas zonas. 

De las 3 1 materias de antrowloeiaoue ofre- . u .  

ccel departamento, sólodiez son requeridas para 
obtener el grado de B.A. en antropologia. De 6s- 
m, seis son obligatorias y las otras cuatro son 
electivas. Agrego aqui que no todas las materias 
del cm'culo de antropologia de la m son ofreci- 
dasregulamnte. 

.h Universidad de Colomdo en D e n m  

Por otra lado la Univmidad de Colorado en 
Denvu,escogidaaqui d e m  arbitran& q i e -  
re de un total aproximado de40 materias (120 cr6- 
ditos) para laobtención del B.A. en Antropologia 
El Departamento de Anirupologiade esta univer- 
sidad cuenta con un currlculo de 25 materias de 
antropologia a nivel de licenciatura y de ellas o w  
o doce son requeridas para la obtención del grado. 
Al igual que en la WR, en la uco no se ofrecen la 
totalidad de cums  de anhopologiade formaregu- 
lar. La comparación realizada en este ensayo sólo 
se limita a los cum'culos de materias de antropo- 
logia que ofrecen ambas universidades. 

Para poder realizar una comparación básica 
desglosé la totalidad de materias de ambos cu- 
mculos en cuatro áreas de la antropologia. Las 
hai son Antropologia Social o CulNral, Arqueo- 
logia, Antropologia Fisica y Antropologia Lin- 
güistica Una& adicional f u e d  paraagqm 

m a t m i a s m  los srnllnarimmultidisciplinafim, 
estudios independientes. y materias denomina- 
das tópicos de antropologia en donde se pueden 
ofrecer materias de cualquiera de las cuatro áreas 
anteriomente mencionadas. 

Dotas obtenidos 

Tabla 1 
hreai de la antropoiogla por currfcnlor 

de rnitrriis de nivel suhgriduado 
de l. UPR y UCD 

Area 
Antro- Vniv. Pumo Rim, Univ. Colorodo. 
pologia Rio Picdror* Denwr*  

Antrop. 
Soc.1 Cult. 54.83% (17) 28% (7) 

Arqueologia 19.36% (6) 24% (6) 
Otras 16.14% (5) 24% (6) 
Antrop. 

Fis.lBiol. 6.45% (2)  20% (5) 
Antrop. 

Lingdls. 3.22% ( 1 )  4% (1) 
Total 

materias 100% (31) 100%(25) 

' No todos las miensr. ron ofrecidas de roma 
miar. Currlcula matetias IR 1994 y Curriculo 
&tenas un, 1959. Los nhmros en padnteris 
comrpondm a cantidades resla de materias. 

A raíz de los datos presentados se pueden 
observar ciertas tendencias en cada uno de los cu- 
m'culos. En téminos de las cantidades totales 
de materias de antropologia, la UPR cuenta con 
seis materias más que la uco (31 vs. 25). De las 
áreas de la antropologia a n t e r i o m t c  menciona- 
das, en ambas universidades se obsma  mayor 
énfasis en materias relacionadas w n  antropolo- 
gia social-cultural y luego, en segundo lugar, en 
matcriasrelacionadas con el campo de laarqueo- 
logia. Un punto a resaltar es que la Wr y la uco 
cuentan con una proporción considerable de ma- 
terias diversas (denominada Orrm) que podrian 
insertarse, en deenninado momento,en cualquiera 
de lascuatro áreas queaquímanejamos. En mate- 
rias relacionada5 con antrowloeia física0 bioló- . u 

gica, la uco ofrece mayor cantidad de éstas a sus 
alumnos,adiferenciade l a m ,  en donde lacanti- 
dad de materias de antropologia física es minima 
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m comparación con o i m  heas. Asl, la antropo- y que no son de continuidad, esdecir, que no son 
logia fisicao biológicaocupael cuarto lugar m el extendidas por m& de un smiesire, son c h c u l o ~  
orden de preferencia y disponibilidad de mate- elaboradosparaprovmalestudiante wnocimin  
riasen ambas universidades. En ambas univnsidrr- tos generales a nivel de licenciatura Es poco fre- 
des, las materias relacionadas con la antropología cuente que unamateriade antropologia en Puerto 
lingiiistica son las de menorproyección. Rico y Estados Unidos tenga continuidad con 

Sedesprendede losdatosque ambosprogra- ohas, como es el caso de algunos programas de 
mas de anhopo~o~ ia  son similares en cuanto a la antropologia en Lahnoa~nw(v.gr . ,  F.uelaNa- 
oricnrac~ón de laimatenas ofrecidas: el orden de cional de Antropologiac Histonaen Mbxlco). -~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ 

preferencia y disponibilidad de materias en am- 
bos curriculos es similar. existiendo diferencias 
notables únicamente en la proporción de mate- 
rias de antropología social-cultural que ofrcce la 
m~ en comparación con l a c a  m donde el cumcu- 
lo de materias es más homgéneo que el de l a m .  

Cornentarimgenclllla sobre d ejercicio 

El grado de B.A. en Antropología que ofrece la 
Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras es el 
único de este tipo que se ofrece en la isla, en 
otrasunidadesdel sistemauniversitario público0 
privado del país se ofrecen materias de antropo- 

A pesar de las grandes similitudes entre am- 
bos programas, ladiferencia más notable entre la 
educación antropológica en Puerto Rico y Esta- 
dos Unidos es ladisponibilidad de programasde 
wsmado v otros rccursos en antrowlonia. En el . - 
casode Pumo Rico.existe un programade licen- 
ciatura orientado hacia la wntinuidd de estudios 
de posgrado pero, no existen programas de este 
tipo en el pais. En cambio, lamayoriade univmi- 
dades estadounidenses que proveen estudios de 
licenciatura en antrowlonia, wmo es el caw de la . - .  
Universidad de Colorado en Denver, ofrccen tam- 
bién estudios de posgrado, por lo menos al nivel 
de maestria 

logia pero estas no forman parte de un programa 
esmcturado de estudios conducentes a un grado 

La dixusl6n 

académico en antropologia. La csmimración del 
Programade Antropologíade l a w ~ c s t á  formula- 
do para proveer al estudiante conocimientos ge- 
nerales de la ciencia antropológica pero no lo 
capacita adecuadamente para realizar docencia ni 
pan  actuar como investigador principal en pro- 
yectos antropológicos; mas bien la educación 
antropológica en Puerto Rico prevé que el estu- 
diante continúe sus estudios en posgrado y asi 
logre una espffializxion en cualquierade las &rea 
de la antropologia. 

De la misma manera. el Programa de An- 
tropologia de la uco esta orientado para proveer 
al estudiante los conocimientos necesarios de an- 
tropologia, pero con la intención de que este cul- 
mine su educación antropológica en el posgrado. 

Como se pudo apreciar en las secciones ante- 
riores, las preguntasque surgieron en un princi- 
vio. cuando formule mi imoresión sobre la . , 
siiuaeiónde hibridezde la antropologiapractica- 
da en Puerto Rico, fueron parcialmente respon- 
didas. Es en tomo ami planteamiento inicial que 
he retomado, aunque no intcgramcnte, el concep- 
to de excenbicidad utilizado por Medina (1998) 
ya que me pareció interesante observar en que 
situación se encuentra la antropologiaque se prac- 
ticaactualmente en Puerto Rico con relación a la 
antropologia latinoamericana, estadounidense y 
eurowa. Para entender larelación de la antropo- 
logía puertorriqueña con la de otras áreas, es ne- 
cesario remontarse a los inicios v desarrollo de 
sacienciaen la isla. 

A  ni^ del presente anhlisis de las descripciones La annopologia en h e n o  Rico surgió como 
dematena~deamboscunlculosdeanhopologia, ~ ~ e ~ ~ ~ r n c i a d c  Iarelación wliocade la islawn ~~~ ~~~ . 
pude notarque las mismas son. por lo general, de EUA; su desarrollo inicial fue producto de inves- 
tópicos o áreas geográficas especificas como por tigaciones rcali~adas desde el exterior y por ex- 
ejemplo Anuopologia Psicologicao Arqueolo~ia tranjeros, en donde se prestó especial atenclon a 
del Canbe. por no rncncionar otroselmiplosmk las investieaciones araucolóaicas. El resultadode 

~ ~ u 

Por lo general, los cumculosque cuentan con ma- esas investigaciones fue ladedespertar int& en 
ferias de tópicos o áreas geograficas especificas, algunos puertorriqueños por reali7ar estudios 



formalesen anmpologia fuera de la isla, aunque 
no exclusivamente en arqueología Apattir de la 
decada d e  1940. comenzaron a formarse 
pmfesionalmente antropólogos en paises w m o  
EUA, lnglatena y Mkxico, aunque el centro de 
formación principal fue EUA; en la década de 
1970, se abre el primer espaciodeeducación for- 
mal en antropologíaen la Univenidad de Puerto 
Rico, en donde se reunieron las diferentes ten- 

principalmente a probar la aplicabilidad de teo- 
rías y metodos genendos en los paises produc- 
tores a través de estudios de caso en el contexto 
antillano. Durante l a d h d a d e  1980 y principios 
de ladécada de 1990, comenz6 entonces a gene- 
rarseunadiwusión en tomo al papel que desem- 
peilaba la antropologia y otras ciencias sociales 
en Puerto Rico (cfr. López Sotomayor, 1980; 
ürtir, 1986 y Rodríguez, 1990); a raíz de estas 

denciasde la ciencia. discusiones, comervaronasurgir interrogantes y 
Como se ha d i d o  noiar. el caso de Puerto planteamientos que indicaban la falta de progra- 

Rico parece ser un interesante punto de reflexión 
debido a sus condicionantes, tanto culturales co- 
mo políticas, La isla comparte con el resto de 
Latinoamérica un conjunto de características cul- 
turales producto de las políticas colonialistas de 
España y Portugal durante el periodo que va de fi- 
nalesdel siglo xv hastael siglo xnt. Por ohu lado, 
actualmente Puerto Rico se diferencia politica- 
mente del resto de los paises latinoamericanos, 
debido a que continúa siendo una colonia, esta 
vez de EUA. 

Partiendode las dos condicionantes anterior- 
mente expuestas. laantropologia de Puerto Rico 

-académicos de antropologiaque sirvie& para 
producir antropólogos capacitados para generar 
investigaciones qiie beneficiaran de una u otra 
forma a la sociedad puertorriqueíia 

En ladécada de 1990, ladiscusión en tomo a 
la falta de espacios acadkmicos para la investiga- 
cián antropológica fue planteada en los semina- 
rios de antropologia en la licenciatura de la UPR 
como parte de los trabajos colectivos realizados 
por estudiantes para los mencionados cursos. Las 
reflexiones llevadas a cabo por los estudian- 
tes produjeron choques con algunos profesores 
del programa, quienes asu vez planteaban qiie la 

~ - 

se presenta con cierta excetirricidad, concepto investigaciónantropológicano formabapartede 
definido oor Medinacomo unacualidad wlitica la preparación de antropólo~os al nivel de licen- . . . . 
diferencialde México y otros paises latinoameri- ciatura, cosa que era común en la academia es- 
canosconrelaciónalosestad&eumpeos[y EUA] tadounidense.~~ara la misma epoca en que los 
a la cabeza del desarrollo caoitalisra: w r  otro estudiantes cuestionaban a los profesores Y a la - ~~ ~~ ~ ~ . . 
lado en la isla al igual queen otros paises latino- Facultad de Ciencias Sociales la falta de interés .. . 
americanos, el desarrollo de la antropología prac- en desarrollar positivamente a las ciencias socia- 
ticada oor ouertomoue?ios en la década de 1950 les. suraió unaomouesia vara la implementación 
~~~~ ~ ' 
fue impulsada en los espacios de reflexión nacio- 
nalista aunque, bajo la sombradel poder polltico 
estadounidense. 

Con el arribo de antropólogos puertomque- 
tios a la isla en las décadas de 1960 y 1970, fue 
creado el primer centro fonnal de estudios de an- 
trowlomaal nivel de licenciatum utilizando como . 
modelo las estructuras educativas estadouniden- 
ses que habían sido implantadas en Puerto Rico 
desde 1903, alio en que se funda la Universidad 
de Puerto Rico. Entonces en la isla, como pais 

. u . . 
de estudios de Posgrado en Arqueologia. disci- 
plina dc la antropologiaque tenia mayor amigo  
entre los estudiantes de licenciatura de la UPR. A 
pesar de que esta propuesta tuvo gran acogida 
entre los estudiantes, la misma no logró ser 
implernqltada. Como consecuencia, la antropo- 
logia practicada en Puerto Rico nunca fue capaz 
(por lo menos hasta el momento en que se escri- 
ben estas líneas) de producir antropólogos pro- 
fesionales preparados para generar investigaciones 
de alto nivel. 

excentrico, tanto cultural como politicament~. se Laestnicturación del Programade Antropolo- 
comenzó a oroducir una antrowloaia centraliza- d a  & la UPR, w n w  se pudo apreciar en el ejercicio . - 
da, es decir, unaantropologia identica a lade  los de comparación. fue planteada a imagen y seme- 
paises productores de la teoría y el método en janzade lamayoríade programas de licenciatura 
esa ciencia. estadounidenses. en donde se espera que el estu- 

A partir de decada de 1970, la producci6n diante logre su especialización durante los es- 
anhopológicaen Puerto Rico estuvo encaminada tudios de posgrado. Al no existir programas de 
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&e tipo m Pumo Rico ha quedado úuncada la 
continuidad planteada de manen implícita m 
la estructura misma del programa de licenciatura 
deantropología. 

En conclusión las condiciones socio-politi- 
cas y culturales de Puerto Rico han dado como 
resultado una antropologia híbrida Por una parte 
se hace antropologia a la manera de los centros 
~roductores y w r  otro lado la condición colonial . . 
le da características especiales compamdas con 
el restode la Latinoamcrica que fue colonia, pero 
distintas a las que x viven actualmente en esos 
paises; ejemplo de ello a que la wmunidad 
antropológicade la islaestá lejosde plantearse la 
existencia o no de una antropologiapuertomque- 
ña, peor aún, Puerto Riw no forma antropólogos 
especializados ya que. aunque existe la disciplina 
anivel licenciatura. el programade estudios está 
pensado bajo el esquemade los existentes en EUA, 
los cuales a su v a  son planeados con la idea de 
que la especialización sedé en un posgrado. que 
en el caso de Puerto Rico. y por razones pura- 
mente politicas no existe. 

Como punto final debo mencionar que en- 
tiendo quees ésfeel momento de reabrir un espa- 
cio para profundizar en un tema que, como 
mencionó alguna vez López Sotomayor (1990:4), 
es "por todos conocido: el despojo y deforma- 
ción que hace el colonizador de la historia e iden- 
tidaddel colonizado". De esta forma seráposihle 
conocer el papel que ha jugado la antropología 
practicadaen I'uerio Rico en nuestro devenir his- 
tórico. 
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