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Italia 

POR 
FLAVIA CU T URI 

El conjunto de las investigaciones y de los estudios antropológicos 
en Italia aparece diversificado y heterogéneo. 

Recorriendo el mapa de las definiciones terminológicas de las cáte
dras y de los institutos universitarios se puede todavía seguir el camino 
de la antropología italiana y de las relaciones de fuerzas entre las ideas 
y los hombres y entre las ideas y las instituciones. 

La tradición historicista e idealista, fundamento de la cultura ita
liana desde Vico hasta Croce , ha actuado en el patrón de las ciencias 
humanas como discriminante hacia las teorías de la sociedad , recha
zando o aceptando a la vez las ciencias que seguían o no los métodos 
históricos. El idealismo de Croce, antimarxista, ha marcado en efecto 
profundamente el pensamiento historicista neo-marxista de Gramsci y 
De Martino que impulsaron los estudios demológicos hacia nuevas 
perspectivas temáticas y teóricas (fundamental es el concepto de clases 
sociales elaborado por Gramsci, en que se oponen dialécticamente 
cultura hegemónica y cultura subalterna) y al mismo tiempo ha negado 
a la etnología el estatus de Ciencia, considerándola solamente una 
Pseudociencia: la única y verdadera ciencia era la Historia por el hecho 
de ser reconstrucción de los acontecimientos reconducidos a sus génesis 
ideal sin el uso de comparaciones, generalizaciones , leyes. 

La Italia antifascista leía, traducía la literatura y la filosofía europea 
y americana (existencialismo, neo-positivismo, psicología, fenomenología 
husserliana), los clásicos de la sociología y antropología (Durkheim, 
Levy-Bruhl , Mauss), pero filtrándolas a la vez según el patrón cultural 
historicista o neo-marxista. Las relaciones con teorías como el difu
sionismo y el funcionalismo británico fueron escasas y casi del todo 
rechazadas, porque la una tenía un marco teórico idiográfico y dia
crónico, y la otra uno nomotético y sincrónico. Así, en los años 50 el 
esfuerzo teórico se concentró en áreas de interés demológico (coincidió 
con la reconstrucción de la imagen de la realidad italiana marcada 
falsamente por el nacionalismo fascista, a la que participó todo el 
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mundo cultural desde la literatura hasta el cine) como la tradición oral, 
los fenómenos mágicos y religiosos del Mezzogiorno de Italia (De 
Martino), de la historia de las religiones (siguiendo la tradición empe
zada por Pettazzoni), por ejemplo, en análisis comparativo de fies
tas, de las renovaciones religiosas de las poblaciones de las colonias, 
la difusión de movimientos religiosos (Lanternari). Pocas fueron las 
investigaciones etnológicas llevadas a cabo por los que habían cursado 
sus estudios al exterior. En estos mismos años, los estudiosos italianos 
que acabaron su formación introdujeron teorías y métodos del funcio
nalismo británico (Bernardi) , del difusionismo (Grottanelli), la escuela 
americana de cultura y personalidad (Tentori); Tentori organizó en 
1957 el 1 Congreso Italiano publicando un documento , Memorándum, 
testigo del esfuerzo por aclarar problemas históricos, teóricos y episte
mológicos de la antropología en Italia. También los estudios demo
lógicos tuvieron nuevos impulsos después de las primeras investiga
ciones de algunos americanos llevadas a cabo en el Sur de Italia por 
Banfield y Moss; pero curiosamente Banfield tuvo mayor éxito entre 
los sociólogos que entre los antropólogos. 

El contraste de origen con la cultura historicista italiana por un 
lado , un sistema universitario avaro hacia la ampliación temática de las 
enseñanzas antropológicas por el otro, enfrenaron la divulgación en 
particular del funcionalismo británico , en general la de algunas co
rrientes del pensamiento americano. Desde que Pettazzoni en 1938 
consiguió instituir la enseñanza de Etnología en la Facultad de Letras 
de la Universidad de Roma, hasta que se hizo la primera oposición 
para la cátedra de Etnología en Roma pasaron 19 años, y 23 para la de 
Antropología Cultural. Aunque los títulos de las cátedras no representan 
disciplinas, enfoques, metodológicos, contenidos que se quedan conec
tados al contrario con la personalidad de los catedráticos, señalamos 
que aún hoy existe solamente una cátedra en Italia de antropología 
social en la Facultad de Ciencias Estadísticas de «La Sapienza» de 
Roma, y una de antropología política en la Orientale de Nápoles. 

En una primera conclusión , se puede decir que por mayor cohe
rencia con la tradición ideológica e histórica, las disciplinas que más se 
desarrollaron son las que se derivan de la demología, mientras la 
antropología social, a falta de profundas raíces culturales y de un 
sólido aparato empírico, siguió al principio un camino temático y 
epistemológico incierto, a veces obstaculizado; hoy, el camino de la 
antropología se encuentra cada vez más enlazado con disciplinas 
afines, firme en perseguir objetivos y construir los presupuestos para un 
futuro de estudios e investigaciones abiertas a nuevas perspectivas 
teóricas. 

* * * 
El primer desarrollo epistemológico se ha dado en un área de 

interés privilegiada de la demología, el mundo rural: en los últimos 
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quince años se han llevado a cabo investigaciones sobre los grupos 
sociales, la organización de la familia campesina, los sistemas de pro
ducción, la condición campesina, pues investigaciones sobre aquellas 
relaciones sociales primarias aparentemente olvidadas por la demología 
más tradicional. Si en 1977 Davies (The people 0./ Mediterranean) no 
nombraba a ningún italiano que hubiera hecho investigaciones antro
pológicas en Italia (no teniendo en cuenta ni los estudios de De Mar
tina), a partir de los años 80 fueron publicados numerosos estudios 
sobre el sur de Italia, un nuevo curso de la antropología italiana en que 
se conectan por primera vez los estudios clásicos sobre la región 
meridional, siguiendo la tradición de De Martina y de Gramsci y las 
temáticas teóricas de la antropología francesa e inglesa aplicada al 
estudio de la familia campesina. 

Se ha constituido un verdadero puente entre la demología y los 
estudios europeos con patrón francés e inglés, lo que ha permitido una 
visión del mundo rural completa, socialmente menos abstracta de la 
visión resultante de los estudios sociales británicos, llevados a cabo en 
grupos étnicos no europeos. Por cierto, la formación de cada uno de los 
estudiosos ha imprimido una orientación más ideológica y política de 
quien tuvo una formación demológica que se abrió a estudios funcio
nalistas y estructuralistas europeos (Angioni, Salinas , Clemente, Papa, 
Di Re, etc.), más estructural y funcional de quien cursó sus estudios al 
exterior o en Italia misma,.siguiendo desde el comienzo estudios de 
antropología social (Arioti , Destro, Sellan, etc.) . 

Los temas tratados son aspectos estructurales de las genealogías, 
estrategias matrimoniales, sistemas de transmisión de la herencia, los 
ciclos de la vida, parentesco de las familias aparceras, compadrazgo. 
Este tipo de estudio es, en parte, una primera respuesta a los de extran
jeros (Davies, Bloch, Silverman, Broegger), que llevaron a cabo en 
Italia; a veces demostraron ser demasiado generales, la realidad era 
considerada de manera sincrónica y venía asimilada epistemológicamente 
a la de una tribu y su modelo estructural venía aplicado , sin datos 
comparativos, a todo el territorio italiano. Los estudios italianos hoy 
muestran , por el contrario , que existen estructuras distintas entre las 
diferentes regiones , o áreas regionales. El más reciente intento ahora es 
el de encontrar tipologías de la estructura familiar campesina y seguir 
hasta dibujar un atlas de la estructura de parentesco en Italia (Salinas), 
a través de investigaciones históricas y análisis comparativas. 

Como se puede ver, el objeto de estudio es el mismo de los estudios 
demológicos (o sea, la cultura tradicional campesina), pero es el marco 
teórico el que define los problemas de manera totalmente distinta. Con 
eso no queremos decir que han desaparecido los temas tradicionales de 
los estudios demológicos , como la cultura material y la oralidad 
popular, pero el enfoque interpretativo, la manera de ver los pro
blemas, no queda amarrada al concepto tradicional demológico de la 
cultura material como expresión primaria del mundo subalterno. La 
cultura material es expresión de un saber técnico a veces transmitido a 
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través de la observación directa de los gestos de las manos sin apor
tación lingüística descriptiva. Un saber que se comprueba en las líneas 
de la arquitectura popular de las casas rurales (Angioni), en las for
mas de los objetos de uso común y del trabajo , en los trajes tradi
cionales. Los estudios de la cultura material están enfocados según 
un patrón etnoscientífico, tipologización de los saberes técnicos y 
formales al interior de la cultura y de los símbolos contenidos. También 
el tema del trabajo ha sido tratado de manera ejemplar: el trabajo no 
es concebido solamente a través del análisis de los objetos empleados 
en determinadas comunidades o de la representación museal de las 
formas de los instrumentos empleados, sino en su dimensión económica, 
en las relaciones humanas que determina, en la relación hombre
naturaleza, en la conciencia de sí mismo y del mundo como factor de 
identidiad y de hetero-autoevaluación. 

En el tema de la oralidad, desde las más tradicionales recolecciones 
de cuentos, proverbios, refranes, cantos, etc., hoy nos encontramos con 
la problemática de los contenidos, según sus aspectos formales y según 
la lógica que ordena su estructura y significado. Oralidad significa 
también historias de vida, significado poético de las fiestas (Clemente), 
memoria, transmisión y formas de la comunicación del saber narrativo, 
de la relación con la escritura. Lo más original viene de los estudios 
formales , estructurales y de lógica interior de los refranes, proverbios , 
wellerismos y de métrica popular, cumplidos por Cirese. En la última 
obra, «Ragioni metriche» son recogidos estudios sobre la teoría y la 
práctica de la versificación entendida como rasgos de la fisonomía 
cultural de ciertas épocas o de ciertos grupos. 

También los elementos constitutivos de la forma de los versos po
pulares pueden ser considerados objetos demológicos , en razón de su 
representatividad actual o pasada hacia el mundo popular. 

Otro puente construido entre la demología y la antropología lo 
encontramos en los estudios de medicina popular, de etnopsiquiatría y 
antropología médica. La medicina popular está enfrentándose con 
problemas de reconstrucción histórica y de clasificación de los conoci
mientos populares con los movimientos religiosos y sectas consideradas 
a través de un análisis histórico y confrontación de la eficacia tera
péutica (Lanternari). En el campo de la etnopsquiatría hay estudios 
que se desarrollan directamente de los análisis de la posesión demar
tiniana hoy representados por análisis históricos de las orígenes, raíces 
en el mundo clásico de los rituales, de los aspectos religiosos de las 
enfermedades y de los fenómenos histórico-culturales de las enfermedades 
pertenecen a épocas pasadas de la historia italiana (Galini). Otros 
estudios enfocan el interés sobre el sentido que los fenómenos tienen en 
un contexto , los aspectos de la experiencia del sujeto en relación a la 
complexidad de un sistema mágico-religioso (Guggino) , leída según un 
punto de vista clínico (Pandolfi) . En el ámbito de la antropología 
médica encontramos estudios de los sistemas médicos tradicionales, de 
las clasificaciones de las enfermedades y de las curas, que resultan de 
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las constantes y de la ho mogeneid ad de los sistem as mágico-religiosos 
(S igno rini) ; as í co mo los est udi os enfocados en la ex periencia e identi
d ad subj etiva, conectad os co n la a ntro po logía interpreta tiva . 

Un puente conceptua l y entre es tudios demo lógicos ma rx istas, 
a ntro pología socia l y es tudi os de a ntropología cultura l se ha dado en la 
co rriente de estudios so bre las socied ades complej as; los a ná li sis de la 
relac ió n entre tradici ó n y modernid ad , pro blemas de la aculturació n, 
de la definición del á rea teórica y práctica marcada po r las socied ades 
co mplejas, de los p rocesos de t ra nsfo rm ació n de la socied ad ita lia na en 
pa rticula r y de los fe nó menos de los medi os de co municaci ó n masiva 
que ha n difundid o modelos de vida alte rn a tivos so n a lgun os de los 
temas de inte rés de esa co rr ie nte. El debate discipl ina r q ue remonta a l 
pasado de la historia a ntropo lógica ita liana, cua nd o Te nto ri int\'Oduj o 
e l pensa miento de la escuela a mericana de cultura y pe rso na lid ad , a ún 
qued a vivo, y ha culmin ad o en el primer co ngreso sob re las socied ades 
co mplejas (Roma, 1987). 

Encuentran un lugar pa rticul a r los es tudios q ue a na lizan los meca
nismos de la integrac ió n, de la co nse rvación de la identid ad , lo s co n
ce ptos de etnicid ad , la urba nizació n de los em igra ntes e inmigra ntes. 
En pa rticul a r, cita mos el es tudi o de un a comun id ad ita li a na , Roseto, 
de emigra ntes en Pe nnsy lva ni a so bre los cambi os en el di a lecto, en la 
es t ruct ura socia l y en la ideo logía (B ia nco). O tro es tudi o se llevó a cabo 
co n la pa rt icip ació n de es tudi a ntes , en e l Lazio entre los grup os de 
inmigra ntes as iáticos y africanos , pa ra ev id enciar las es tra tegias de la 
integració n socia l en el entramad o de la sociedad ita li ana , los meca
nismos de la co nse rvació n de los elementos cultura les y lingüísticos 
o riginar ios como afirm ac ió n de identid ad . Se ña la mos ta mbién un es tu
di o so bre los gita nos . 

La falt a de coordin ac ió n entre proyectos uni ve rsit a ri os, de col a bo
rac ió n académica, la preca ried ad de los fond os pa ra la inves tigació n, e l 
recie nte inte rés hac ia los grup os de o tros co ntinentes, dese mboca en 
un a fa lta de co here ncia o rgánica entre los es tudi os y las escuelas. La 
fo rm ació n fil osófica ha di rig id o los inte reses de Remott i hac ia el 
es tructura lismo desde un punto de vista teó rico del pensa miento a n
tro po lógico y empírico en las inves t igacio nes de las es tra tegias matri
mo nia les de los Na nd e, has ta llegar a inte reses para la a ntro pología 
semántIca . La form aCIó n eco nó mica y política ha llevad o a Pavanell o 
hac ia los ca mpos teó ricos y empíricos de la in ves tigació n de camp o, de 
la a ntropología econ ó mica y de la interve nció n a ntro po lógica en e l 
mundo de la cooperac ió n. El interés hacia la fo rm ació n museográfica 
ha desarrollado en Rocc hi un a atención pa rticul a r hacia la a plicación 
de la info rmática en la organizació n de los museos . Scoditti ha cread o 
una Antro pología es tética q ue res ulta de las inves tigacio nes so bre e l 
a rte y la tra nsmisió n de los sa beres a rtí sticos llevadas a cabo en las 
Tro bria nd. El ecletismo temático y epistemológico, o riginado pro ba
blemente por la co la bo rac ió n co n Grotta nelli y Ce rulli , ha llevad o 
S igno rini a inte resarse del mund o mesoamericano lleva nd o a cabo 
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investigaciones entre los Huaves y los Nahua, de antropología medi
terránea a través de trabajos de campo en el Sur de Italia (San Marco 
dei Cavoti, Campania), de Africa Occidental (Uzema, Ghana) , enfo
cando sus estudios en particular sobre estructura social y etnomedicina. 
Colajanni, teórico del funcionalismo inglés, ha hecho trabajos de cam
po entre los Jívaros (Amazonia) y colabora en los proyectos de coope
ración internacional. Fabietti ha empezado como experto del mundo 
de los nómadas del desierto . 

No faltan también estudios teóricos sobre la historia del pensamiento 
antropológico , como aún son vivas las discusiones sobre la cultura 
subalterna (Cirese, Lombardi Satriani), los debates sobre el folklore en 
Italia (Meo ni, Clemente, Solinas) y las ocasiones en que se vuelve a las 
obras clásicas de los estudios tradicionales italianos. 

Señalemos estudios que vuelven a pensar en la evolución de la 
antropología en Italia en relación a su pasado colonial; debates sobre 
la investigación de campo y seminario sobre la profesión de antropólogo: 
en ese sentido todavía no se ha reflexionado lo suficiente sobre la 
intervención operativa de los antropólogos en la sociedad, no como 
colonialistas, sino como expertos profesionales. 

Otra presencia que hace el mundo antropológico italiano más vivaz 
es la de la informática en los estudios demo-etno-antropológicos 
aplicados a la terminología de parentesco por un lado, y a los sistemas 
de parentesco por el otro (Cirese); la aportación informática en la 
construcción de sistemas de información, de bancos de datos de los 
bienes culturales folklóricos provinciales (Torino). 

En el ámbito de las nuevas tendencias tenemos que mencionar a la 
figura más innovadora de la antropología. Me refiero a Giorgio R. 
Cardona, lingüista y antropólogo fallecido en agosto de 1988. Es difícil 
hablar de su obra en pocas palabras y reasumir la importancia de su 
contribución para la antropología y la lingüística. 

Sus esfuerzos en la investigación científica confluyeron en la inter
disciplinaridad didáctica y académica que desembocó en la creación de 
un Departamento de estudios lingüístico-antropológicos , único en 
1 talia. 
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