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Resumen
Esta indagación fue elaborada inicialmente para el ‘Seminario Etnología 
General y de Venezuela’, dictado en el Doctorado en Antropología de la 
Universidad de Los Andes por Omar González Ñáñez (2015), a partir de 
las relaciones que, en relación con las investigaciones sobre la temática 
indígena venezolana, elaboraron Luise Margolies y María Matilde Suárez 
(Historia de la Etnología contemporánea en Venezuela: 1978) y el mismo 
González Ñáñez (“Las antropologías del sur y la postmodernidad en 
América Latina”: 2011). La estructura actual del trabajo corresponde 
a una nueva actualización del mismo hasta fechas más recientes y su 
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1. Introducción

En origen este trabajo fue elaborado para el Seminario Etnología 
General y de Venezuela, dictado por Omar González Ñáñez para el 

adecuación a las formalidades de un artículo, a fin de ser sometido a 
la consideración y arbitraje del anuario GRHIAL.

Palabras claves
Venezuela, indígenas, investigación, actualización bibliohemerográfica.

Abstact
This inquiry was initially developed for the ‘General and Venezuelan 
Ethnology Seminar’, given in the Doctorate in Anthropology of the 
University of Los Andes by Omar González Ñáñez (2015), based on the 
relationships that, in relation to research on the Venezuelan indigenous 
themes, elaborated by Luise Margolies and María Matilde Suárez 
(History of Contemporary Ethnology in Venezuela: 1978) and González 
Ñáñez himself (“The anthropologies of the south and postmodernity in 
Latin America”: 2011). The current structure of the work corresponds 
to a new update of it until more recent dates and its adaptation to the 
formalities of an article, in order to be submitted to the consideration 
and arbitration of the GRHIAL Yearbook.

Key words
Venezuela, indigenous, investigation, bibliohemerographical update.

…qué viento no nacido
nos diluye
qué doler ajeno
nos habita
qué de ti me pertenece

y callas…

Roberta Rodolfi, “X”, en Traduciendo a palabras 
tu presencia. Colección Luna Nueva (Voz 
de los noveles poetas merideños), núm. 15. 
Mérida: Universidad de Los Andes / Dirección 
General de Cultura y Extensión, 1979, pág. 17.
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Doctorado en Antropología de la Universidad de Los Andes, durante el 
primer semestre de 2015. El mismo se centró en el análisis del trabajo 
de Luise Margolies y María Matilde Suárez: Historia de la Etnología 
contemporánea en Venezuela.  (Caracas: Universidad Católica Andrés 
Bello / Instituto de investigaciones históricas / Centro de lenguas 
indígenas, 1978, págs. 6-37), cuya actualización se propuso a fin de 
complementar el hecho por él mismo en su artículo “Las antropologías 
del sur y la postmodernidad en América Latina” (Revista Venezolana 
de Ciencia Política, núm. 39, Enero-Junio 2011, págs. 31-44), en el cual 
ofrece, al final, una relación bibliohemerográfica para abordar los 
nuevos horizontes de la Antropología venezolana.1 El mismo, años 
después, se procuró actualizar a fechas más recientes y adecuarlo a los 
requerimientos de un artículo hemerográfico y abandonar sus rasgos de 
trabajo monográfico de Doctorado. El resultado es la presente versión.

 
2. Algunas puntualizaciones teóricas y metodológicas

Debe señalarse, previamente, que se tiene diáfanamente claro 
que, en la actualidad, los estudios antropológicos en Venezuela han 
dejado atrás su asociación exclusiva con lo indio, a pesar de que la misma 
los ha marcado tradicionalmente, tal y como lo expuso Jacqueline 
Clarac de Briceño:

…su objeto de estudio ‘tradicional’ ha sido básicamente el 
objeto tradicional de la antropología, es decir, el indígena, 
representado en Venezuela por ‘el indio’, objeto sin estatus a 
causa de la vergüenza étnica históricamente fomentada en el 
país y a causa de que su estudio significaba hacer ‘trabajo de 
campo’… (Clarac, 1993b: 22)  

Lo cual; no sin paradoja, como lo rescató de sus propias vivencias 
Miguel Acosta Saignes, marcó los inicios académicos de la Antropología 
en Venezuela: 

…conocí [1947] al Mayor Mario Vargas, Ministro de Interior en 
la Junta de Gobierno … se interesó mucho en que se iniciaran 
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estudios de antropología en la Universidad, sobre la base de algo 
muy significativo. Estaba horrorizado de la experiencia con los 
guardias nacionales de entonces, los cuales oían hablar de un 
indio, según me contó, y levantaban el fusil. El quería que los 
cadetes ——futuros oficiales—— recibieran alguna instrucción y me 
propuso que los aceptáramos en los cursos de la Universidad si 
se creaba el Departamento de Antropología. Es más, su interés 
y su generosidad llegó hasta el ofrecimiento de colaborar con 
50 mil bolívares y, efectivamente, con esa suma se fundó el 
primer Departamento de Antropología en Venezuela (Citado 
en Rodríguez, 1994: 45).

Hoy en día los intereses de estudio de los antropólogos 
venezolanos y latinoamericanos no están confinados a las comunidades 
indígenas, las cuales históricamente han tenido una complicada 
diferenciación respecto de las campesinas; sino que su panorama de 
estudio por igual abarca a los indígenas y lo indígena, que a lo afro 
y lo occidental-campesino (al respecto Omar Rodríguez se refiere 
a las comunidades de inmigrantes criollizados, constituidas ——a modo 
de ejemplo—— por “…las particularidades étnico-regionales … en la 
Colonia Tovas y áreas circunvecinas…”, las “…poblaciones campesinas 
de inmigrantes portugueses asentadas en algunas regiones de los llanos 
venezolanos…” e incluso las de “…inmigrantes canarios … llegados al 
país a lo largo de la primera mitad del siglo XX…” (Rodríguez, 1991: 
98-103); ni se limita a las zonas selváticas o las rurales; sino que asimismo 
se interesa por las comunidades urbanas.

Empero lo señalado, para efectos de este trabajo, se procuró 
intencionalmente dirigir la actualización biblio-hemerográfica de las 
investigaciones etnográficas, etnológicas y antropológicas desarrolladas 
históricamente en Venezuela, desde finales del siglo XIX hasta comienzos de 
la actual centuria, a las realizadas en relación con los indígenas, porque ——
desde la perspectiva histórico-historiográfica—— en tanto contenido, 
tiene valor historiográfico y no sólo antropológico. En razón de ello, 
también se incluyeron estudios realizados por historiadores en la referida 
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actualización, incorporándose, por ejemplo, a Pedro Manuel Arcaya entre 
los “precursores” y diversos estudios historiográficos y etnohistóricos 
sobre temas indígenas, realizados tanto a finales del siglo XX como en 
lo que va del actual.

3. Periodificación de la investigación antropológica en Venezuela

Luise Margolies y María Matilde Suárez, cuyo estudio Historia 
de la Etnología contemporánea en Venezuela es el punto de partida para 
la elaboración de este trabajo, fijaron dos períodos principales: el de 
los precursores (Rojas, Marcano, Alvarado, Ernst, Salas, Febres Cordero, 
Koch-Grünberg, Jahn y Petrullo, quienes combinaron temas de la 
arqueología, con los de la lingüística, la historia y la Antropología 
física) comprendido “…desde finales de siglo [el XIX] hasta comienzos 
de la década de 1940…” y el de la etnología contemporánea inaugurado 
con los trabajos de Miguel Acosta Saignes (Margolies y Suárez, 1978: 
6-37). Ricardo Torrealba establece dos períodos: siglo XIX (1870-1900) 
y siglo XX, destacando en éste los años comprendidos entre 1940 y 
1960, cuando los estudios antropológicos quedan marcados por su “…
desarrollo…” y a partir de cuando el carácter de su continuidad será la 
“…consolidación...” (Torrealba, 1997: 167-169).

Iraida Vargas Arenas, fijando su atención preferente en la 
Arqueología, aún cuando reconoce que “…es difícil hablar en Venezuela 
de arqueólogos a tiempo completo antes de 1940…” señala tres períodos. 
Primero: desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX (cronistas y 
viajeros), segundo: desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX 
y tercero: arqueológico,  profesional y sistemático. Éste último subdividido 
en tres sub-períodos: 1) cronológico (décadas de los ’40, ’50 y primera 
mitad de los ’60), en el cual se procuró “…ubicar los hallazgos dentro 
de un marco de referencia temporal…”, 2) explicativo (segunda mitad de 
los ’60 e inicios de los ’70) con el rescate de los planteamientos de Julio 
César Salas y Miguel Acosta Saignes acerca de que la arqueología debía 
“…reflejar el carácter continuo y orgánico de la historia venezolana…” 
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y 3) arqueología social (a partir de la década de los ’70), caracterizada 
por la “…búsqueda sistemática … de la explicación de los procesos 
socio-históricos de la totalidad social en sentido procesal dialéctico…” 
(Vargas, 1987: 119-124). 

En la misma línea Lino Meneses Pacheco, al hacer una síntesis 
histórica de los estudios arqueológicos en el Estado Mérida, apuntó los 
orígenes de éstos para finales del siglo XIX, con el trabajo “Apuntes para 
el estudio de la etnografía precolombina de la Cordillera de Mérida” de 
Adolfo Ernst (1891: 7-8), teniendo continuidad en la centuria siguiente 
con José Ignacio Lares, Tulio Febres Cordero, Julio César Salas y Alfredo 
Jahn, una “...época trascendental…” en los años treinta y cuarenta con 
los estudios arqueológicos sistemáticos de Kidder II, Osgood y Cruxent, 
seguida de una etapa posterior en la que se institucionalizaron tanto 
los estudios etnológicos como los arqueológicos en la Universidad de 
Los Andes, con la creación de las cátedras de Historia precolombina 
y Antropología, contratación de los arqueólogos Sanoja y Vargas, la 
fundación del Museo Arqueológico por Jorge Armand y el desarrollo de 
proyectos interdisciplinarios desde el Museo ‘Gonzalo Rincón Gutiérrez’ 
(Meneses, 1997: 83-92).2 Angelina Pollak-Eltz, por su parte, propone tres 
períodos: 1) el de los antecedentes (cronistas, misioneros y viajeros de la 
época colonial y primera mitad del siglo XIX), 2) de la segunda mitad 
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX (“…extranjeros o aficionados 
… preparados en otros campos académicos…”) y 3) a partir del punto de 
quiebre (1945) con la creación de la sección venezolana de la Interamerican 
Society of Anthropology and Geography (a ella se asociaron antropólogos 
aficionados, quienes, de esa forma, “…estaban adquiriendo una base 
científica en colaboración con expertos extranjeros…”) y la expansión 
institucional y profesional: cátedras, postgrados, egresados, centros de 
investigación, financiamiento, trabajo de campo y publicaciones (Pollak-
Eltz, 2008: 231-248).

Jacqueline Clarac de Briceño; sin distanciar las prácticas 
arqueológicas de las antropológicas, considera que ambas están 
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comprendidas en dos grandes períodos Uno anterior a los años 
cincuenta del siglo XX, caracterizado por eruditos influenciados por 
Europa y la creación del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
(1952) y El Departamento de Antropología y Sociología (1953) 
convertido después en Escuela de Sociología y Antropología (1954) y 
otro posterior a la década de los cincuenta, con tres grandes momentos: 
1) desde los cincuenta hasta 1968 (creación del I.V.I.C., la obra de 
Miguel Acosta Saignes, el desarrollo del trabajo de campo y la influencia 
estadounidense), 2) de 1968 a 1986 (supresión de la práctica del trabajo 
de campo, abuso de la reflexión sobre aspectos metodológicos como 
condición previa para la investigación e influencia de los países del 
cono sur latinoamericano) y 3) desde 1986 hasta finales de esta segunda 
década del siglo XXI (Clarac: 1993a: 26). 

Horacio Biord, por su parte, propone, en relación con el indio y lo 
indio en Venezuela, en tanto temas de estudio, a pesar de que aparecen 
y desaparecen “…según las luces que alumbren ideológicamente una 
época,” tres períodos: uno “…inicial…” de medio siglo comprendido entre 
1875 y 1925, un  “…nuevo período…”, marcado por la creación del Museo 
de Ciencias Naturales, el ‘Grupo Caracas’ de la Sociedad Panamericana 
de Geografía e Historia y la Comisión Indígena Nacional, el cual “…sirve 
de transición…” entre el anterior y otro, iniciado en la década de 1950 
y caracterizado por la institucionalización académica y de investigación 
de los estudios etnológicos en el país (Biord, 2000: 155-156).

Para efectos de este trabajo se ha optado por clasificar los estudios 
etnográficos,  etnológicos y etno-historiográficos sobre las comunidades 
indígenas venezolanas, en tres grandes etapas;

•Período de los “precursores”: del último tercio del siglo XIX a 
la  década de los ’30 del siglo XX.

•Período de transición: la década de los ’40 del siglo XX.

•Período de la Etnología contemporánea;  de la década de los 
’50 al presente.
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4. Principales rasgos y representantes de los períodos de la investigación 
antropológica en Venezuela

4.1. Período de los precursores

Si bien los inicios de la investigación antropológica en Venezuela 
estuvo marcada por el autodidactismo de buena parte de sus artífices, 
ello no significó que por completo prescindieran de la voluntad de 
sistematizar la información recabada y someterla a análisis, porque 
los procedimientos que implementaron pueden emparentarse 
metodológicamente con los de la Etnohistoria, pues implicaron la 
recurrencia a las fuentes históricas (Crónicas de Indias, principalmente) 
y documentales (Tulio Febres Cordero fue albacea de la memoria 
documental andina, en tanto funcionario público e intelectual y Julio 
César Salas consultó el Archivo de Indias de Sevilla a comienzos del 
siglo XX), combinando estas prácticas con la observación personal 
y directa en comunidades indígenas y campesinas, como fueron los 
casos de Tulio Febres Cordero, Alfredo Jahn y Koch-Grünberg,  el 
primero en la Cordillera de Mérida, el segundo también en esta zona 
e igualmente en la del Lago de Maracaibo y el tercero en las fronteras 
del país en sus límites colombianos y brasileños, realizando censos y 
transcripciones fonéticas (Margolies y Suárez, 1978: 8). Febres Cordero y 
Salas, por ejemplo, aplicaron el método comparativo, Alvarado procuró 
ordenar sus datos sobre los indígenas venezolanos considerando la 
cultura material, organización socio-política y rituales mágico-religiosos 
(Margolies y Suárez, 1978: 7) y Alfredo Jahn, por su parte, ensayó una 
clasificación de las 17 naciones indias identificadas por los cronistas, 
en tres grupos: Paraujanos, Guajiros y Motilones, considerando a los dos 
primeros como de filiación Aruaco y los últimos Caribe (Jahn, 1996: 
109).

Además de sus vínculos con los usos y prácticas de los historiadores,3  
los precursores también los establecieron con los de la arqueología y por ello, a 
la vez que acudieron a la tradición historiográfica, a las fuentes documentales 
y al contacto directo con los grupos o individuos que continuaban 
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reconociéndose como indígenas y también por las comunidades de criollos, 
asimismo fungieron de coleccionistas (Febres Cordero, por ejemplo, no sólo 
legó una colección de documentos originales manuscritos de las épocas 
colonial y republicana; sino también una de figuras excavadas y recogidas 
en sus excursiones fuera de la ciudad de Mérida).

Junto a las carencias que pudieran señalárseles a esos pioneros de la 
arqueología venezolana, contra ellos actuaron las ideas predominantes 
en sus contextos epocales, tales como las del evolucionismo, el Positivismo 
y el racismo, lo cual, si bien por un lado, pudieron haberlos impulsado 
a proceder con sistematicidad en sus indagaciones y la estructuración 
de las interpretaciones de los datos, esas perspectivas y métodos los 
distanciaron de usos y perspectivas de cientificidad. 

 
4.2. Período de transición

Margolies y Suárez estiman que la fundación del Grupo Caracas, 
por parte de intelectuales de marcada “…vocación indigenista…” (Tulio 
López Ramírez, Gilberto Antolinez, Luis Oramas y Walter Dupouy), el 
cual estuvo adscrito a la Sociedad Interamericana de Geografía, marcó 
la culminación del período de los precursores y preparó el terreno para el 
advenimiento del contemporáneo. Ello en razón de que su iniciativa impulsó 
el crecimiento de las publicaciones que recogían descripciones etnográficas 
sobre las comunidades indígenas venezolanas y cierto incremento del rigor 
exigido en sus trabajos a los investigadores, en cuanto al respaldo teórico 
y metodológico que soportaba los mismos, con lo cual se contribuyó 
tanto en la profesionalización de sus artífices como en el gradual carácter 
científico que fue adquiriendo la actividad etnográfica y etnológica en el 
país. En tal sentido la recopilación de datos demográficos, la descripción 
de prácticas mágico-religiosas, los estudios comparativos entre grupos, la 
colección de leyendas y mitos, los minuciosos estudios sobre los detalles 
tanto de las viviendas como de su edificación y la preocupación por 
establecer el status jurídico de los aborígenes, constituyeron sus aportes 
más significativos (Margolies y Suárez, 1978: 10-11).
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Al grupo señalado se le sumó, en cuanto a los aportes a la 
modernización de los estudios antropológicos venezolanos, la labor 
desempeñada por los miembros de las órdenes religiosas misionales; sin 
que se hubiese establecido coordinación alguna entre aquel y éstas. La 
convivencia de los misioneros con distintas comunidades indígenas resultó 
en la compilación de un conjunto de datos sobre literatura oral que 
permitieron alcanzar importantes sistematizaciones. Al respecto destacan 
los trabajos de Fray Basilio María del Barral, Fray Cesáreo de Armellada 
y Fray Ángel Turrado Moreno (Margolies y Suárez, 1978: 11-12).

A este período intermedio entre “precursores” y “contemporáneos” 
le asigna particularidad también el hecho de que sus principales 
representantes desarrollaron buena parte de sus actividades, bien a 
través de su inserción en el seno de los grupos indígenas o cumpliendo 
funciones jurídico-administrativas y de gobierno en los territorios en 
que éstos estaban establecidos. La divulgación de sus trabajos se hizo 
con bastante posterioridad a su realización, razón por la cual varios de 
los nombres que figuran en esta etapa presentan la data cronológica de 
sus publicaciones en el período siguiente.

4.3. Período contemporáneo

Externamente, en cuanto a los estudios sobre temas indígenas, la 
edición (1948-1950) del Handbook of South American Indians constituyó un 
hito importante porque, en su momento, estableció una sistematización 
sintética de buena parte de la información de las fuentes historiográficas 
y etnográficas a disposición de los especialistas: clasificó a los grupos 
aborígenes del país, desde la perspectiva de sus rasgos culturales, en 
circumcaribes, sub-andinos, tribus de la selva tropical y grupos marginales y 
marcó pauta en cuanto a los elementos imprescindibles a considerar para 
el estudio de las comunidades indígenas: cultura material y  tecnologías, 
religión (shamanismo y relación templo-sacerdote-ídolo), prácticas 
funerarias, densidad y tamaño de la población, estratificación y relación 
con la guerra, constituyendo tanto una orientación para las investigaciones 
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que se dieron en las décadas posteriores, como también fundamento para 
revisar los datos recogidos en los dos períodos previos y hasta una referencia 
en oposición a la cual podía conducirse la investigación. Contribuyó al 
fortalecimiento del Handbook… como marco de las investigaciones en el 
país, el hecho de que universidades, centros de investigación y estudiantes 
de postgrado de Estados Unidos las financiaron e impulsaron de forma 
importante, tal y como puede observarse en la relación de Margolies y 
Suárez, destacando las Tesis que se ocuparon de los indígenas venezolanos 
(Margolies y Suárez, 1978: 12). Esta presencia, por otra parte, también 
contribuyó a que, a partir de entonces, se tuviera al trabajo de campo como 
fundamento de la obtención de los datos.

En lo que corresponde a Venezuela, para las dos décadas iniciales 
del período, fueron fundamentales la creación y consolidación de 
instituciones académicas y propiciadoras de la investigación, con los 
nombres de Miguel Acosta Saignes (formado profesionalmente en 
México), Johannes Wilbert y José María Cruxent como expresivos 
representantes. En la creación, el mismo año (1947), de la Comisión 
Indigenista del Ministerio de Justicia, del Departamento de 
Antropología y de una cátedra de Antropología General en la 
U.C.V. (Facultad de Filosofía y Letras) y la propuesta de recurrir a la 
categoría de área cultural para estructurar la distribución espacial de 
las comunidades indígenas prehispánicas de Venezuela (1949)  estuvo el 
primero. El segundo, igualmente como antropólogo profesional, desde 
la Comisión de Antropología de la Sociedad de Ciencias Naturales de 
La Salle, impulsó los iniciales trabajos sistemáticos entre los Warao 
(1954), recogiendo importantes informaciones que divulgó en gran 
cantidad de publicaciones que recogen Margolies y Suárez. Wilbert 
en 1961 también intervino en la creación del Instituto Caribe de 
Antropología y Sociología y de la revista Antropológica. El tercero del 
grupo mencionado, además de participar en importantes expediciones 
por la geografía venezolana y contribuir en la sistematización de las 
investigaciones arqueológicas, logró la creación (1960) del Departamento 
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de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 
el cual también apoyó considerablemente las investigaciones en las 
comunidades indígenas (Margolies y Suárez, 1978: 13, 14 y 27).

Ese proceso de institucionalización académica y de investigación 
se manifestó asimismo en la región andina venezolana, donde, en buena 
medida, fue fundamental el apoyo y soporte que dio la Universidad 
de Los Andes con la creación de cátedras (Historia precolombina y 
Antropología), el Departamento de Antropología y Sociología (1965), 
el Museo Arqueológico y el Boletín Antropológico (1982),  el desarrollo 
de investigaciones interdisciplinarias impulsadas por Jacqueline Clarac 
de Briceño desde el Museo ‘Gonzalo Rincón Gutiérrez’, el Grupo de 
Investigaciones en Antropología y Lingüística (GRIAL), el Centro de 
Investigaciones Etnológicas, la Maestría en Etnohistoria y el Doctorado 
en Antropología (Meneses, 1997 y Meneses y Gordones, 2007). 

En los años sesenta y setenta entre los temas preponderantes, 
como revela la relación de Margolies y Suárez, en relación con las 
investigaciones entre los grupos tribales venezolanos, aunque las 
indagaciones sobre parentesco, alianzas matrimoniales, vida cotidiana, 
demografía y uso de alucinógenos no fueron abandonadas, estuvieron 
los relacionados con el proceso de aculturación  y la fuerte influencia 
en el mismo de la acelerada urbanización e invasión de tierras que 
vivía la nación. En ese contexto tuvieron especial significación la 
creación de la Sociedad Venezolana de Antropología Aplicada (1968), 
la Declaración de Barbados (1971) y la creación de la Federación Indígena 
de Venezuela (1972) que dieron basamento para que los antropólogos 
venezolanos propusieran superar la recolección y análisis de datos que, 
al considerar a los grupos tribales como entes pasivos y meros objetos 
de estudio, favorecían las políticas de asimilación por parte de los 
gobiernos y la sociedad nacional criolla, cambiando tales prácticas por 
una investigación propositiva que aportara respuestas, salidas y medidas 
prácticas y factibles a la situación de aculturación y afectación ecológica 
y de la propiedad de sus entornos geo-culturales tradicionales, surgiendo 
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propuestas acerca de la adquisición de conciencia de sus derechos por 
parte de los propios indígenas, entre ellos el de la  participación y el 
fomento del liderazgo político, debiendo ser ellos mismos los actores de 
su propia promoción, la dotación de tierras y el financiamiento para la 
autogestión y la educación bilingüe (Margolies y Suárez, 1987: 27-37).

A finales de los años setenta del siglo XX, con la suspensión 
(decretada en 1975) por el Ministerio de Justicia de las autorizaciones 
para visitar las comunidades indígenas se produjo una violenta caída del 
trabajo de campo en relación con las investigaciones sobre los grupos 
indígenas venezolanos, lo cual se unió —en los años ochenta— con la 
crisis del problema indígena en conjunción con del modelo rentista-petrolero, 
ante el cual se exploró la posibilidad de explotar los territorios habitados 
mayoritariamente por indígenas y, en el campo de la Antropología 
venezolana, desde la décadas siguientes se ha venido planteando la 
necesidad de construir una reflexión independiente de la de Europa 
y Estados Unidos: una Antropología del Sur (Clarac, 1993a: 17-26). A 
finales del pasado siglo la aprobación de la Constitución de 1999 dio 
paso a un protagonismo indígena que se ha considerado como formal, 
expresado en el logro de legislaciones e instituciones específicas4 como 
la Universidad Indígena Venezolana (2010), la Oficina de Atención a los 
Estudiantes Indígenas de la Universidad de Los Andes y una significativa 
tendencia de los indígenas a estudiarse a sí mismos.5

5. Las relaciones bibliohemerográficas de Luise Margolies - María 
Matilde Suárez en 1978 y Omar González Ñáñez en 2011 sobre las 
investigaciones antropológicas en Venezuela y los criterios aplicados 
para su actualización en este trabajo

Para cuando las autoras elaboraron su relación, la orientación 
indigenista de la investigación etnográfica, etnológica y antropológica 
en el país seguía primando, razón por la que casi en forma absoluta los 
trabajos publicados en el país y fuera de él estaban en relación directa 
con los indígenas y lo indígena y de ello dan fe los listados que, por autor 
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elaboraron ellas. Esto permitió establecer una conexión estrecha con los 
objetivos temáticos, señalados en los primeros párrafos de este trabajo y 
procurar que la actualización de títulos bibliográficos, hemerográficos y de 
Tesis doctorales se enfocara como una continuidad de la misma, es decir: 
centrada en las publicaciones que han continuado desarrollándose en 
torno a esos temas. La de González Ñáñez, elaborada más de tres décadas 
después, se produjo en un contexto en el que los estudios antropológicos 
venezolanos poseían una gran diversificación y complejidad, en 
relación con la cual el tema de los indígenas y lo indio ya no era único 
ni central y el enfoque muy plural (político, educativo, identitario, 
social, ecológico, conceptual-metodológico, lingüístico, histórico-
historiográfico, autogestionario…) y en cuyo rescate como tema influyeron 
factores políticos nacionales (inclusión de representantes indígenas en la 
Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1999 y 
la Asamblea Nacional que derivó de ella y promulgación de documentos 
legislativos por entes nacionales y regionales), lo cual menguó en la 
medida en que la participación y el empoderamiento de las comunidades 
indígenas fueron absorbidos por el clientelismo partidista, la ideologización 
propagandística y el incumplimiento de la normativa jurídica promulgada 
para su reivindicación6 y porque, tal vez, el proceso no se permitió, favoreció 
ni pudo ser acompañado de una participación significativa y científica 
de investigaciones y aportes desde ámbitos académicos ni institucionales; 
sin negar de forma absoluta que sí la hubo. 

En tal sentido, se procuró ampliar el listado de las autoras en 
cuanto a títulos, especificando editores y precisando las fechas de las 
primeras ediciones de las obras de los pioneros y los representantes 
del período de transición e incorporando a los dos primeros períodos 
los trabajos de arqueólogos e historiadores. En cuanto al período de 
la Etnología contemporánea, en la ampliación y actualización se le dio 
preponderancia destacada a los materiales producidos y publicados 
por investigadores, tanto en el campo etnográfico, etnológico y 
antropológico, como en el historiográfico y el arqueológico, en los Andes 
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venezolanos, específicamente en Mérida y la Universidad de Los Andes 
y especialmente en publicaciones periódicas.

6. Lo aportado en este trabajo en relación con las relaciones realizadas 
por Margolies-Suárez en 1978 y Omar González Ñáñez en 2011 

NOTA: Se indican en letra Cambria los autores y obras 
correspondientes a la relación elaborada por Margolies y Suárez, en 
Franklin Gothic Heavy los referidos por Omar González Ñáñez 
(siempre y cuando no estuvieran incluidos por ellas) y en Verdana 
que corresponde a lo aportado en este trabajo para la actualización de 
lo hecho por ese trío de autores, base y fundamento de este trabajo. 
En atención a su primacía al respecto, se preservó la estructura de 
organización de los datos editoriales y de impresión establecida por las 
investigadoras Luise Margolies y María-Matilde Suárez.

6.1. Período de los “precursores” (Último tercio del siglo XIX - década 
de los ’30 del siglo XX)

ALVARADO, Lisandro (1858-1894)
1881. “Un paso adelante”. La Opinión Nacional (30 de 

julio), Caracas [El artículo constituye, a partir del 
comentario sobre una “…obra inédita…” de Arístides 
Rojas de la Academia Nacional de la Historia, una 
invitación al estudio comparado de las lenguas, el cual 
debía incluir las aborígenes de Venezuela y América, 
lo cual sería de beneficio para el país, porque: “…El 
idioma es la patria…”].

1907a. “Etnografía patria. Notas e ideas. Primera parte”. 
El Cojo Ilustrado. Año XVI, Núm. 380 (15 octubre): 
617-619, Caracas.

1907b. “Etnografía patria. Notas e ideas. Segunda 
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parte”. El Cojo Ilustrado. Año XVI, Núm. 381 (1º 
noviembre): 648-651, Caracas.

1918. “Noticia sobre los caribes de los llanos de 
Barcelona”. De Re Indica. Vol. I, Núm. 3 (marzo): 
76-90, Caracas.

1920. “Etnografía americana”. Cultura Venezolana. Año 
11, Núm. 14 (julio): 211-212, Caracas [Reseña, bajo 
el seudónimo de ‘Simplicissimus’, del libro Etnografía 
americana. Los indios caribes. Estudio sobre el mito 
de la antropofagia, de Julio César Salas].

1921. Glosario de voces indígenas de Venezuela. 
Manrique Pacanins y Emiliano Ramírez Angel, Caracas 
[Sobre la base de esa primera edición, corregida, 
enmendada, ampliada y modificada por el propio 
autor, la Comisión Editora de sus Obras Completas 
preparó la edición de 1953].

1945. Datos etnográficos de Venezuela. Biblioteca Venezolana 
de Cultura. Colección Viajes y Naturaleza. Talleres de 
Artes Gráficas, Caracas [Miguel Acosta Saignes, en la 
presentación de esta obra para las Obras Completas, acota 
que ella probablemente era el resultado de la reunión de 
materiales durante mucho tiempo y que aunque la obra 
citada en él con fecha de edición más remota era de 1927 
no significaba que para entonces estaba concluida; sino 
que podía estar trabajando en ella].

s.f. Etnografía Venezolana. Texto elaborado a máquina y 
con notas manuscritas del autor que fue incorporado 
a Datos Etnográficos de Venezuela en las Obras 
Completas. En la edición (1989) de La Casa de Bello 
de éstas, ocupa las págs. 401 a 418.

ARCAYA, Pedro Manuel (1874-1958)
1906. “Los aborígenes del Estado Falcón”. El Águila,  Ns. 
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174 a 191 (enero a julio), Coro.
1920. Los Aborígenes del Estado Falcón. Caracas.
 
BRICEÑO IRAGORRY, Mario (1897-1958)
1928. “Sistema monetario de los Timotocuicas”. Anales 

de la Universidad Central de Venezuela. Núm. 16: 
187-198, Caracas.

1929. Procedencia y cultura de los Timotocuicas. 
Universidad Central de Venezuela, Caracas.

BRICEÑO VALERO, Américo (1877-1955)
1927. “Lingüística americana. El idioma de los Cuicas”. 

Truxillo, Núm. 1 (abril), Trujillo.

ERNST, Adolfo (1832-1899)
1870. “Anthropological remarkes on the population of Venezuela”. 

Memoirs of the Anthropological Society of London. Vol 3: 274-
287. Londres.

1885. “La América prehistórica”. La Opinión Nacional. 
Núm. 756 (3 julio), Caracas.

1891. “Apuntes para el estudio de la etnografía 
precolombina de la Cordillera de Mérida”. Boletín del 
Ministerio de Obras Públicas. Núm. 68: 7-8 (8 abril), 
Caracas.

1892. “La afinidad etnográfica de los guajiros”. El Cojo Ilustrado. 
Año I, 22: 364-365; 23: 384 y 24: 402-403, Caracas

1959. “La posición etnográfica de los indios guajiros”. Boletín 
Indigenista Venezolano. Tomo VII, 1-4: 45-69, Caracas.

FEBRES CORDERO, Tulio (1860-1938)
1908. “Historia de Los Andes” (Capítulos 4 y 5: Los 

aborígenes). El Heraldo Industrial. Núm. 52 (15 de julio) 
y Núm. 53 (1º de agosto), Caracas.
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1960. “Procedencia y lengua de los aborígenes de los Andes 
venezolanos”. Décadas de historia de Mérida y su antigua 
jurisdicción”. Obras Completas. Editorial Antares L.T.D.. Tomo 
I: 1-46 y 49-59, Caracas.

FONSECA, Amilcar (1870-1937)
1926. “Orígenes trujillanos. El verbo Cuicas”. Cultura 

Venezolana. Núm. 72 (junio):  223-232, Caracas. 
1927. “Orígenes trujillanos. El verbo Cuicas”. Cultura 

Venezolana. Núm. 79 (marzo): 203-212, Caracas.

GONZÁLEZ, Eloy Guillermo (1873-1959)
1966 [1916]. “Contestación” [al Discurso de Francisco 

Jiménez Arraiz: “Nuevos conceptos sobre Historia 
de Venezuela”, el 23 de abril]. En: Discursos de 
Incorporación. Tomo I (1899-1919): 395-409. 
Colección Ediciones conmemorativas en el LXXV 
aniversario de su fundación. Academia Nacional de 
la Historia, Caracas.

JAHN, Alfredo (1867-1940)
1914. “Paraujanos und guajiros und die Pfahlbauten 

amb see von Maracaybo“, Zeitschrift für Ethnologie. 
Volumen 46: 267-283, Berlín.

1927. Los Aborígenes del Occidente de Venezuela. Litografía y 
Tipografía El Comercio. Caracas.

1966 [1923]. “La población prehistórica del Lago de 
Maracaibo” [Discurso del 25 de febrero al incorporarse 
a la Academia Nacional de la Historia]. En: Discursos 
de Incorporación. Tomo 2 (1920-1939): 91-109. 
Colección Ediciones conmemorativas en el LXXV 
aniversario de su fundación. Academia Nacional de 
la Historia, Caracas.
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KOCH-GRUNBERG. Y.
1917-23. Von Roraima zum Orinoko. Volúmenes II y III, Editorial 

Screcker y Schrödet, Stuttgart.
1967. Zwei jahre unter den Indianern. Reisen in Nordwest-Brasilien, 

1903-1905. Akademische Druck, Gratz - Austria.

LARES, José Ignacio (1847-1921)
1907. Etnografía del Estado Mérida. Imprenta del 

Estado, Mérida.

MALDONADO, Samuel Darío (1870-1925) 
1906. Defensa de la Antropología General y de 

Venezuela: errores del Dr. José Gil Fortoul. Imprenta 
Bolívar, Caracas.

MARCANO, Gaspar (1850-1910)
1885. Apuntes antropológicos para el general Guzmán 

Blanco. Imp. Seringe, París.
1889. Etnographie précolombienne du Venezuela. 

Vallées d’Aragua et de Caracas. Typographie A. 
Hennuyer, París.

1890. Etnographie précolombienne du Venezuela. 
Regions des Raudals de l’Orinoque, Cuicas et Timotes. 
Librerie Ch. Chadenat, París.

1891. Etnographie précolombienne du Venezuela. 
Indiens Guahibos, Goajires, Cuicas et Timotes. 
Typographie A. Hennuyer, París.

1905. «La medicina y los médicos de Venezuela en 
la época precolombina». Anales de la Universidad 
Central. Julio-Septiembre, VI-VI: 303-325, Caracas.

1971. [1889, 1890, 1891] Etnografía Precolombina de Venezuela. 
Traducción de Angelina Lemmo y María Lemmo. 
Universidad Central de Venezuela / Instituto de Antropología 
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e Historia, Caracas. (En esta obra se reunieron los tres 
libros editados en París en los años indicados y “La 
medicina y los médicos…”).

MATOS ARÉVALO, Martín (1876-1933)
1908. Algo sobre etnografía del territorio Amazonas 

de Venezuela. Imprenta y encuadernación de Benito 
Jimeno Castro, Ciudad Bolívar.

1912. Vida Indiana. Usos, costumbres, religión, 
gobierno, ceremonias y supersticiones de los indios. 
Casa Editorial Maucci, Barcelona.

ORAMAS, Luis Ramón (1892-1967)
1911. Rocas con grabados indígenas entre Tácata, San 

Casimiro y Guiripa. Caracas. 
1916a. Materiales para el estudio de los dialectos 

Ayamán, Gayón, Jirajara, Ajagua. Litografía del 
Comercio, Caracas.

1916b. “Apuntes sobre arqueología venezolana”. Estudio 
presentado ante el segundo Congreso científico 
panamericano, diciembre-enero, 8 págs, Washington.

1920. Etnografía venezolana, inmigraciones precolombinas. 
Empresa El Cojo, Caracas.

1935. Civilización de Venezuela Precolombina. Litografía y 
Tipografía del Comercio, Caracas.

1939. Prehistoria y arqueología de Venezuela. Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, México.

1940. “Culturas primitivas de Venezuela”. Revista 
Nacional de Cultura. Año II, 18: 46-63, Caracas.

1947. “Los caribes invasores del territorio autóctono 
aruaco”. En: Memoria de la Sociedad de Ciencias 
Naturales La Salle, Año VII, 20: 201-2014, Caracas.

1949. “Ceremonias fúnebres de los Caribes del Estado 
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Anzoátegui”. En; Memorias de la Sociedad de Ciencias 
Naturales La Salle, Vol. IX, 25: 319-323, Caracas.

ROJAS, Arístides (1826-1894)
1877. Estudios Indígenas. Contribuciones a la Historia 

Antigua de Venezuela. Imprenta Nacional, Caracas.

SALAS, Julio César (1870-1933)
1910. “Sobre la necesidad de adaptar la legislación de Venezuela 

al medio etnológico”, en Estudios sobre Sociología Venezolana. 
Tipografía de Paz y Trabajo, Mérida.

1914. Lecciones de Sociología aplicada a la América 
(Conferencias dadas en la Universidad de Mérida 
[Venezuela] por el profesor de dicha asignatura). 
Sociedad General de Publicaciones, Barcelona 
(España).

1919. Civilización y Barbarie. Estudios sociológicos americanos. 
Talleres Gráficos Lux, Barcelona (España).

1920. Etnografía Americana. Los Indios Caribes (Estudio sobre el 
origen del mito de la antropofagia). Editorial América, Madrid.

1934. Estudios Americanistas. Cooperativa de Artes 
Gráficas, Caracas.

1956. Etnografía de Venezuela (Estados Mérida, Trujillo y Táchira). 
Talleres Gráficos Universitarios / Universidad de Los Andes, 
Mérida.

1971. Tierra Firme (Venezuela y Colombia). Estudios sobre Etnología 
e Historia. Universidad de Los Andes, Mérida (Venezuela).

TAVERA ACOSTA, Bartolomé
1907. En el sur (Dialectos indígenas de Venezuela). 

Imprenta y encuadernación de Benito Jimeno 
Castro, Ciudad Bolívar.
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1921. “Nuevos vocabularios de dialectos indígenas 
venezolanos”. Journal de la Societé des Americanistes. 
Tomo 13, Núm. 2 : 217-232, París.

1922. “Nuevos vocabularios de dialectos indígenas 
venezolanos (continuación)”. Journal de la Societé des 
Americanistes. Tomo 14-15, Núm. 1: 65-82, París.

TORO, Elías 
1906. Antropología General y de Venezuela Precolombina. 
Tipografía Herrera Irigoyen, Caracas.

6.2. Período de transición (Década de los ’40 del siglo XX)

ANTOLÍNEZ, Gilberto (1908-1998)
1941. “Recado acerca de nuestra vivienda indígena”. Revista 
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7. A modo de conclusión y síntesis
Los tres períodos en los que se han dividido, para este trabajo, las 

investigaciones etnográficas, etnológicas, antropológicas, arqueológicas e 
historiográficas sobre el tema indígena en Venezuela, podrían resumirse 
de la siguiente manera:

Período de los ‘precursores’: se caracterizó por los esfuerzos 
desarrollados para sistematizar el conocimiento etnográfico disperso de 
fuentes históricas y documentales y descripciones sobre grupos indígenas 
de las zonas limítrofes del país.

Período de transición: la vocación indigenista de un grupo de 
venezolanos, extranjeros y sacerdotes misioneros, algunos de ellos con 
convivencia en comunidades indígenas, fue el principal rasgo que 
caracterizó la década de 1940 y a quienes recopilaron información y 
escribieron y publicaron sobre el tema.

Período de la Etnología contemporánea: por su extensión 
cronológica de tres cuartos de siglo (del XX y el actual) sus 
características fueron variadas, al inicio marcadas por la creación 
institucional y académica y el apoyo extranjero a las investigaciones, 
con el trabajo de campo  como eje sobre el que giraron los estudios 
sobre el tema indígena. La suspensión de esa posibilidad, al negarse 
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los permisos para ello por el gobierno del país y dirigirse hacia los 
territorios de las comunidades aborígenes los intereses económicos 
al entrar en crisis el modelo petrolero y las actividades militantes 
de los antropólogos a favor de los indígenas, marcó el indigenismo 
venezolano en los años ochenta y noventa. Posteriormente ha ido 
decantándose hacia la autogestión por los propios indígenas de sus 
problemas, cultura y continuidad étnica. En este proceso destacan la 
re-etnización en algunas comunidades del Estado Mérida (Timotes 
y Lagunillas especialmente) que habían dejado de reconocerse a sí 
mismas como indígenas y el protagonismo político-legislativo de lo 
indígena con su reconocimiento étnico diferenciado al promulgarse 
la vigésima-séptima Constitución de la historia venezolana (1999), 
las discusiones en torno a la demarcación de los territorios de sus 
comunidades y la creación de la Universidad Indígena de Venezuela.

8. Notas
1 Una relación tampoco amplia, completa y secuenciada de la divulgación impresa de 

las investigaciones etnográficas, etnológica y antropológicas ——sin estar restringida 
a los temas indígenas—— es la elaborada por Erika Wagner, Walter Copens y Mireya 
Viloria, desde los años ’70 del siglo pasado hasta los comienzos de éste, en la revista 
Antropológica ‘Bibliografías antropológicas recientes’. A esta revista, además, puede 
acudirse en la dirección electrónica: http://www.fundacionlasalle.org.ve/, gracias 
a la digitalización de la colección completa por la Fundación La Salle.

2 El autor también destaca el papel desempeñado por las investigaciones de Erika 
Wagner en Mérida, en cuanto a la consolidación de la arqueología en la región.

3 Por ello no se dudó en incorporar al listado los nombres de José Ignacio Lares y su 
Etnografía del Estado Mérida y a Pedro Manuel Arcaya con su obra Los aborígenes del 
Estado Falcón.

4 Al respecto es recomendable consultar: Omar Enrique González Ñáñez, 
“Interculturalidad y ciudadanía. Los pueblos indígenas de Venezuela: excluidos 
originarios”. En: Anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades 
Colectivas, Núm. 3 (Mérida, 2009), págs. 61-68 y “Las antropologías del sur y la 
postmodernidad en América Latina”. En: Revista Venezolana de Ciencia Política, Núm. 
39 (Mérida, enero-junio 2011), págs. 31-44. Asimismo, al respecto, es de interés la 
lectura de: Luis Fernando Angosto, “Pueblos indígenas, guaicaipurismo y socialismo 
del siglo XXI en Venezuela”. En: Antropológica, Vol. LII, Núm. 110 (Caracas, 2008), 
págs. 9-33 y Esteban Emilio Mosonyi, “El socialismo indígena en tanto componente 
del socialismo del siglo XXI: una metaética trascendental y milenaria”, en: Revista 
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Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Volumen 13, Núm. 2 (Caracas, Mayo-
Agosto 2005), págs. 181-194; Emanuelle Amodio, “La república indígena. Pueblos 
indígenas y perspectivas políticas en Venezuela”, en: Revista Venezolana de Economía 
y Ciencias Sociales, Volumen 13, Núm. 3 (Caracas, Septiembre-Diciembre 2002), 
págs. 175-188, Caracas y  “Balance general de los diez años del proceso bolivariano: 
pueblos indígenas”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 15, 
Núm. 1 (Caracas, Enero-Abril 2009), págs. 155-172. 

5 Omar González Ñáñez (Comunicación personal: 2015) refirió los nombres de 
intelectuales, antropólogos y filósofos indígenas que han realizado importantes aportes 
acerca de los estudios sobre sus propias comunidades: Nemesio Montiel (wayúu), 
Carlos Figueroa (pemón), Ramón Paz Ipuana (wayúu), Elpido González (wayúu), 
Lusbi Cardozo, Fabio Larrarte Guzmán (indígena de Colombia), Mirian Yauina, 
Efraín Sayago, Manuel Sifontes, Euro Martínez, Roberto Yininape y Plinio Ferreira. 

6 El caso de la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, 
aprobada en 2001, ha sido uno de los más emblemáticos.
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