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Stig Rydén ha contribuido con un aporte de relevante importancia a la arqueología y 

etnografía de nuestro país. Por esta razón, constituye un deber impostergable divulgar en Bolivia 
sus numerosas publicaciones, haciéndolas accesibles en traducciones adecuadas, no solo a los 
especialistas, sino también al lector en general. 

 
El distinguido investigador sueco nació en Halsingborg, el19 de enero de 1908. Desde 

1929 perteneció al Departamento Etnográfico del Museo de Gotemburgo (1), cargo que deja hace 
poco tiempo para incorporarse al de Estocolmo, donde ejerce actualmente funciones. Escritor de 
fecunda actividad. Su amplísima bibliografía comprende 62 títulos. Entre ellos, aparecen ocho 
obras, siendo el resto trabajos menores. Se puede deducir que en total alcanzan alrededor de tres 
mil paginas. 

 
En el ámbito andino hasta la década del 30, el móvil primordial en el plano arqueológico 

residía en la consecución de especímenes, con preferencia "artísticos", a fin de que pudieran ser 
expuestos en los vastos salones de los museos. Dicha etapa, de simple coleccionismo, fue 
superada por Wendell C. Bennettt, del Museo de Historia Natural de Nueva York, quien en 1934 
excavó diez hoyos en Tiwanaku, cada uno con una superficie no excedente de 10 metros 
cuadrados, iniciando la pauta estratigráfica (2). Puso el citado autor en claro la existencia de tres 
épocas, antigua, clásica y decadente. Durante su permanencia en el lapso 38-39, Rydén tuvo 
oportunidad de practicar 7 pozos similares a los ejecutados por su predecesor Bennett (3). Fuera de 
confirmar las conclusiones formuladas por este, entre los resultados mas interesantes que obtuvo, 
figura la determinación de la contemporaneidad de tres clases de cerámica tiwanacota (vasijas 
para cocinar 11%, jarras para agua o continentes de chicha 45%, el resto alfarería artística). De tal 
manera quedó refutada la concepción de los coleccionistas, los cuales admitían que la cerámica 
pintada era la única de Tiwanaku, ignorando la utilitaria. En el momento actual, cuando adviene la 
restauración del recinto Kalasasaya de ese venerable sitio precolombino, un balance equitativo de 
las mencionadas excavaciones las puede calificar justamente de "selectivas", realizadas con el 
deseo de descubrir las líneas fundamentales de la cronología relativa y de la cultura local. 

 
Rydén también estudió la región de Jesús de Machaca en la provincia Ingavi. Verificó 

excavaciones en Wankani y sitios aledaños como Iktonami y K'ula-marka. Las descripciones del 
caso, se encuentran en su magnífico libro "Archaeological researches in the highlands of Bolivia", 
impreso en 1947, indudablemente ejemplar por su precisión y honradez científica (4). Implica un 
acierto del Consejo Consultivo de Arqueología del Ministerio de Educación el haber encomendado 
la traducción de este volumen a Manuel Liendo Lazarte, Director del Museo Nacional Tiwanaku. 

 
La clasificación tipológica de las tumbas prehispánicas, designadas vulgarmente "chullpas", 

troquelada por Rydén ha demostrado su consistencia a través de indagaciones posteriores. Como 
se infiere del libro "Arqueología Boliviana", ha sido aplicada por Perrin Pando en la isla Titicaca y 
por mi en la provincia Muñecas (5). La referida clasificación supera a la propuesta otrora por 
Nordenskiold (6). 

 
                                                            
1 Archivos Ethnos, serie B, núm. 1. Buenos Aires 1948. p. 1. 
2 Bennett, W. C.: "Excavations at Tiahuanaco". Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, volume 
XXXIV, part Ill. New York 1934. p. 369 y BS. Bennett, W. C.: "Excavaciones en Tiahuanaco". Traducción de Manuel Liendo 
Lazarte. Biblioteca Paceña, ed. La Paz 1956. p. 15 y ss. 
3 Rydén, núm. 33 de la bibliografía, pp. 16-65. 
4 Rydén, núm. 33 de la bibliografía, p. 81 y ss. 
5 Ponce Sanginés, Carlos: "Arqueología Boliviana. Primera Mesa Redonda" (Publicación dirigida por ...). Biblioteca Paceña, 
ed. La Paz 1957. pp. 65, 176-78. 
6 Nordenskiold, Erland: "Investigaciones arqueológicas en la región fronteriza de Perú y Bolivia". Traducción de Carlos 
Ponce Sanginés y Stig Rydén. Biblioteca Paceña, ed. La Paz 1953. p. 81 y ss. 
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Recientemente, ha concentrado su atención en la arqueología de Cochabamba (7). Es muy 
útil su monografía sobre el material conseguido en Misque por Nordenskiold y su artículo relativo a 
Chullpa-pampa (8). 

 
En cuanto a la disciplina etnográfica, Rydén brinda dos buenos trabajos sobre los grupos 

nativos forestales de Bolivia. El primero, concerniente a los sirionó, se basa fundamentalmente en 
la colección de elementos de cultura material que reunió durante su estada en la escuela indígenal 
de Casarabe (9). Tanto la documentación gráfica como la bibliografía consultada se complementan 
con sus apuntes personales. La crítica rubricada por Holmberg me parece dura en exceso e injusta, 
dado que tampoco convivió con los sirionó una temporada suficiente para conocerlos íntimamente 
(10). El segundo, se refiere a los moré. La traducción, que conforma el número 3 de la Colección 
Etnográfica y Folklore, ha sido efectuada por Gregorio Loza. Por mi parte, me he encargado del 
aspecto editorial. Su estructura incide en la descripción adecuada de los objetos etnográficos que 
consiguió en el núcleo indígenal moré y en la presentación ordenada de sus observaciones. Creo 
que interesará a todos en nuestro país el saber algo sobre el antecitado grupo aborigen. 

 
No es posible compendiar en breve espacio la vasta labor científica de Rydén. Inclusive, no 

es fácil comentar de modo exhaustivo sus múltiples publicaciones en torno a Bolivia, entre las 
cuales se perciben algunas de divulgación relativas a nuestra patria (11). 

 
A continuación, presento la bibliografía de Rydén que he recopilado y que ha sido sometida 

posteriormente a revisión del mismo autor: 
 

1930. 
 

1. "Une tete trophée de Nasca". Journal de la Societe des Americanistes. Nouvelle Série, tome XXII, 
pp. 365-371. Paris. 

 
1931. 

 
2. Notes on some archaeological whistling arrow-heads from Perú." Comparative Ethnographical 
Studies, volume 9, pp. 115-122. Goteborg. 

 
1933. 

 
3. “Throwing-fork for magical use from the Toba Indians". Man, p. 205. London. 

 
1934. 

 
4. "Note preliminaire sur Parchéologie de la région de La CandeIaria, Prov. Salta, République 
Argentine". Universidad Nacional de La Plata. Actas del XXV Congreso Internacional de Americanistas. 
Buenos Aires, 1932. pp. 19-163. Buenos Aires. 
 
5. "Bland Tapiete-indianer i El Gran Chaco". Jorden Runt, núm. 4, 1934, pp. 200-210. Stockholm. 
 
6. "Paa besok hos Toba-indianerna". Julstjanan, 1934, 3 pp. Goteborg. 
 
7. "South American String Figures". Meddelanden fraan Geografiska Foreningen i Goteborg VI. Nya 
serien: Gothia 2. pp. 17-43. Goteborg. 

                                                            
7 Rydén, núm. 59 de la bibliografía. 
8 Rydén, núm. 41 de la bibliografía. 
9 Rydén, núm. 18 de la bibliografía. 
10 Holmberg, Allan R.: "Nomads of the long bow. The Siriono of Eastern Bolivia". Smithsonian Institution. Institute of Social 
Anthropology, publication núm. 10. Washington 1950. p. 10. 
11 Rydén, nums. 17, 19, 36, 37, etc. de la bibliografía. 
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8. "Butantan". Jorden Runt, núm. 5, pp. 267-274. Stockholm. 
 

1935. 
 

9. "Notes on a knitting technique from the Tukuna Indians, Brazil". Man, pp. 161- 163. London.  
 

1936. 
 

10. Chaco, en resa bland fornlamningar och indianer i argentinska och bolivianska Chacoomraadet. 
187 pp. Goteborg. 
 
11 Archaeological researches in the department of La. Candelaria (Prov. Salta, Argentina). Reprinted from 
Etnologiska Studier, volume 3. Elanders Boktrycker; Aktiebolag. 327 pp. Goteborg. 
 
12. "Bland fjalltoppar och saltoknst i Argentina". Tidskrift for Goteborgs stads Tjansteman, pp. 211- 
214. Goteborg. 
 

1937 
 

13. "Primitiv types of the peruvian aryballos". Etnologiska Studier, volume 4, pp. 35-49. Goteborg. 
 
14. "Brazilian anchor axes". Etnologiska Studier, volume 4, pp. 50-83. Goteborg 
 
15. "Une Medaille Japonaise". Franco-Japon, núm. 23, pp. 240-242. Paris.  

 
1938. 

 
16. "Visby, carcasona del Norte". Revista Geográfica Americana, volumen X. núm. 62, pp. 359-364. 
Buenos Aires. 

 
1940. 

 
17. "Vaar paa Taquiri". Jorden Runt, núm. 9, pp. 429-444. Stockholm.  

 
1941. 

 
18. A study of the Siriono Indians. Elanders Boktryekeri Aktiebolag. 167 pp. Goteborg. 
 
19. "Chacaltaya - jordens hogst belagna skidfalt". Sartryck ur Pa Skidor 1941, pp. 216-221. 
Stockholm. 
 
20. "Konstfynd i Perus kustland". Paletten, núm. 4. 3 pp. Goteborg.  
 
21. "Indianer i urskog". Jorden Runt, núm. 12, pp. 582-596. Stockholm. 
 

1942. 
 

22. "Notes on the Moré Indians, Rio Guaporé, Bolivia". Ethnos, nums. 2-3, pp. 84-124. Stockholm. 
 

1943. 
 

23. "Negative painting among South American Indians -an apropos". Ethnos, núm. 3, pp. 96-103. 
Stockholm. 
 
24. "En indianklubba fraan Guyana". Gota Coldinu Ordens Minnesskrift 1918-1943, pp. 61-65. 
Goteborg. 
 
25. "Over Cordillera Real till Chuquitanga". Jorden Runt, núm. 9, pp. 437-448. Stockholm. 
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1944. 

 
26. Contributions to the archaeology of the Rio Loa region. Elanders Boktryckeri Aktiebolag. 250 pp. 
Goteborg. 

 
1945. 

 
27. "General Urquizas lans. A note in Heribert Seitz publication: General Urquizas lans". Liv. Rust 
Kammaren, Band 3, Hafte 10. Stockholm. 

 
1946. 

 
28. "La lanza del General Urquiza". Traducción de Carlos G. Rydberg. Edición castellana del núm. 
27. 
 
29. "Gotemburgo, la puerta de Suecia hacia el Oeste". Revista Geográfica Americana, volumen XXVI, 
núm. 154, pp. 39-46. Buenos Aires.  
 
30. "Un pueblo de palafitos de la edad de piedra en Suecia". Revista Geográfica Americana, volumen 
XXVI, núm. 158, pp. 269-273. Buenos Aires. 

 
1947. 

 
31. "I Chaco och paa pampas". Folkskolans lasebok. Geografi. Del III, pp. 291-299. Stockholm. 
 
32. "Over Anderna till Inkarikets huvudstad". Folkskolans lasebok- Geografi. Del III, pp. 300-308. 
Stockholm. 
 
33. Archaeological researches in the highlands of Bolivia. Elanders Boktryckeri Aktiebolag. 562 pp. 
Goteborg. 
 

1948. 
 

34. "Decoración por impresión a cordel en la cerámica chaqueña". Archivos Ethnos, serie B, núm. 1. 8 
pp. Buenos Aires. 
 
35. "Cord impression decoration in Chaco ceramics". Archives Ethnos, Series B, núm. 1. 8 pp. Buenos 
Aires. 
 

1949. 
 

36. "Templet pa berget". Ute och Hemma. Tidning for Svenskt Sjofolk. Arg. 22, núm. 11, pp. 331-336. 
Stockholm. 
 
37. "En Dod Kultur". Horde Ni. Arg. 2, núm. 8, pp. 659-661. Stockholm. 

 
1950. 

 
38. "A Study of South American Hunting Traps". Separata da Revista do Museu Paulista., Nova Série, 
volume IV, pp. 247-352. Sao Paulo. 
 
39. Miranda I Sverige och Norge 1787. General Francisco de Mirandas Dagbok. Utgiven med en 
levnadsteckning och i oversattning fran det spanska originalet av Stig Rydén. Nordiska Museet. 422 
pp. Stockholm.  

 
1951. 

 
40. "un joven conde español en viaje de estudios a Suecia, 1770-72". Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País, año VII, cuaderno 3, pp. 404-414. San Sebastián.  
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1952. 

 
41. "Chullpa Pampa - A Pre-Tiahuanacu Archaeological Site in the Cochabamba Región, Bolivia". 
Ethnos, nums. 1-4, pp. 39-50. Stockholm. 
 
42. "Nagra notiser om sal-och utterjakt i Bohuslan". Goteborgs ocb Bohuslans Fornminnesforenings 
Tidskrift 1949-1950, pp. 59-67. Goteborg.  

 
1953. 

 
43. Investigaciones arqueológicas en la región fronteriza. de Perú y Bolivia. Por Erland Nordenskiold. 
Traducción de Stig Rydén y Carlos Ponce Sanginés. Biblioteca Paceña, ed. 165 pp. La Paz. 
 
44. "Petroglifos, pictografías y piedras esculpidas". Por Erland Nordenskiold (Una parte del núm. 43). 
Traducción de Stig Rydén y Carlos Ponce Sanginés. Gaceta Campesina, núm. 2, pp. 58-63. La Paz. 
 
45. "Investigaciones arqueoIógicas". Por Erland Nordenskiold (Una parte del núm. 43). Traducción de 
Stig Rydén y Carlos Ponce Sanginés. Revista Khana, nums. 1-2, pp. 60-68. La Paz. 
 
46. "José Celestino Mutis och hans forbindelser med Linné och hans krets". Svenska Linné-SalIskapets 
Arsskrift, vol. XXXV. Uppsala.  

 
1954. 

 
47. "Drinking tubes on archaeological vessels from Western South America". American Antiquity, 
volume 20, núm. 2, pp. 149-153. Salt Lake City. 
 
48. "Kungliga Baskiska Sallskapet av Vanner till Hembygden. Med Hammare och Fackla". Aarsbok 
utgiven av Sancte Orjens Gille, vol. XX, pp. 7-74. Stockholm. 
 
49. "Don Juan José de Elhuyar en Suecia (1781-1782) y el descubrimiento del tungsteno". Instituto 
Ibero-Americano, Gotemburgo, Suecia, 67 pp. Madrid. 
 
50. "August Leffler av Goteborg i kinesiska farvatten 1872-1875". Unda Maris 1953-1954, pp. 87-98. 
Goteborg. (s/s). 

 
1955. 

 
51. "An Argentine-egyiptian archaeological parallel". Baessler-Archiv, Neue Folge, Band III, pp. 137-
141. Berlin. 
 
52. "An archaeological pipe-bowl from the Rio Mequens region, Brazil". Separata da Revista do Museu 
Paulista. Nova Série, volume IX, pp. 261-263. Sao Paulo. 
 
53. "Tubos para beber en los vasos arqueológicos de Suramérica occidental" (Traducción del núm. 
47). Traducción de Carlos Ponce Sanginés. Revista Khana., nums. 13-14, pp. 90-96. La Paz. 
 
54. "A basketry technique from the Lake Titicaca region". Antiquity and Survival, núm. 1, pp. 57-63. 
The Hague. 
 
55. Was the Pump known in Pre-Columbian South America? American Anthropologist, volume 57, 
núm. 3, pp. 619-620. Menasha.  

 
1956. 

 
56. "Ramón de Manube y la ciencia minera sueca". Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi. Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País. Volumen-Homenaje a D. Joaquín Mendizábal Cortazar, pp. 
373-383. San Sebastián. 
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57. “Juan José de Elhuyar, descubridor del tungsteno-wolfram". Revista Arbor, tomo XXXV, núm. 132, 
pp. 459-462. Madrid. 
 
58. Did the Indians in Chile know the Use of Sails in Pre-Columbian times? Southwestern Journal of 
Anthropology, volume 12, núm. 2, pp. 154-156. Albuquerque. 
 
59. The Erland Nordenskiold Archaeological Collection from the Mizque Valley, Bolivia. Etnologiska 
Studier, volume 22. 143 pp. Goteborg. 
 
60. "En arkeologisk forskningsresa i Bolivia 1951-52". Etnografiska Museets Arsbok 1952-1954, pp. 
43-60. Goteborg.  

 
1957. 

 
61. Los indios Moró. Notas etnográficas. Colección de Etnografía y Folklore, volumen 3. Departamento 
de Arqueología, Etnografía y Folklore. Traducción del núm. 22). Traducción de Gregorio Loza BaIza. 
Ministerio de Educación. La Paz. 
 
62. "Una técnica de cestería de la región del lago Titicaca". Traducción de Carlos Ponce Sanginés 
(del núm. 54). Revista Khana, nums. 25-26, pp. 5-10. La Paz.  

 
Carlos Ponce Sanginés 

 
La Paz, septiembre de 1957. 
 
 

 
 
 

Los indios more. Notas etnográficas. 
 

Por Stig Rydén 
 

Traducción de Gregorio Loza Balza 
 
 

A la memoria del Dr. Heinrich Snethlage 
 
Los indios moré viven en la margen izquierda del río Guaporé -ribera boliviana-, entre los 

ríos Blanco o Baures y Mamoré, sus tributarios. Poco tiempo después de haberse hecho notorios 
por una serie de violencias y asaltos a los viajeros y a los establecimientos localizados en los ríos 
circundantes, fueron pacificados en 1933 por el etnógrafo alemán Dr. Heinrich Snethlage. A fines de 
1935, un portugués llamado Augusto y sus balseros fueron asesinados en las cercanías de la 
confluencia de los ríos Mamoré y Guaporé, en el lugar denominado "el Corte". 

 
Bolivia perdió gran parte del territorio del Chaco a consecuencia de la guerra con el 

Paraguay. Actualmente (1942), puede decirse que Bolivia trata de incorporar activamente el actual 
Chaco boliviano, al interesarse en los nativos de la región. Con la creación de las llamadas 
"escuelas indigenales" que el gobierno boliviano ha establecido en diferentes regiones de la 
república, especialmente en el altiplano, intenta mejorar las condiciones de vida y transformar a los 
indios en miembros útiles a la sociedad, instruyéndoles en diferentes oficios, además de 
proporcionarles enseñanza escolar. En los llanos las escuelas de este tipo son tres, una para los 
yuracaré, otra para los sirionó y la tercera para los moré (esta última data de noviembre de 1937) 
.La enseñanza agrícola y la colonización y pacificación constantes de los naturales en su propio 
habitat, son objetivos principales de las mencionadas escuelas. 
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fallecido, pero espero que en un futuro cercano su estudio sobre los indios moré sea publicado, 
puesto que la mayoría de sus trabajos que ya se han editado son capaces de inspirar espectativa 
en lo que respecta a resultados de sus investigaciones con los indios en cuestión. 

 
Como un modesto tributo de aprecio y amistad dedico a su memoria este pequeño estudio 

en torno a los mencionados indios. 
 

 
BIBLIOGRAFlA. 

 
Krause, Fritz: 1911. In den Wildnissen Brasiliens. Leipzig. 
Lange, Frederick S.: 1914. The Lower Amazon. New York and London. 
Leigue, Luis D.: 1938. Informe que eleva el suscrito director normalista del núcleo silvícola "Moré", al 
señor director general de educación indigenal. Copia manuscrita de un informe oficial en posesión del 
autor. 
Linné, Sigvald: 1929. Darien in the Past. Goteborgs Kungl. Vetenskaps och Vitterhets-Samhalles 
Handlingar. Femte foljden, Ser. A, Band I. N:o 3. Goteborg. 
Nordenskiold, Erland: 1915. Forskningar och aventyr i Sydamerika. Stockllolm. 
 
-1919. An ethno-geographical analysis of the material culture of two Indian tribes in the Gran Chaco. 
Comparative ethnographical studies I. Goteborg. 
-1919. a. Uber Zwimen und Spinnen bei den Indianern Siidamerikas. Ur Goteborgs Kungl.  
Vetenskaps-och Vitterhetssamhalles Handlingar. Fjarde foljden. XIX. Goteborg. 
-1920. The changes in the material culture of two Indian tribes under the influence of new 
surroundings. Comparntive ethnographical studies II. Goteborg. 
-1924. The ethnography of South-America seen from Mojos in Bolivia. Comparative ethnographical 
studies III. Goteborg. 

 
Rydén, Stig: 1941. A study of the Siriono Indians. Goteborg. 
Schmidt, P. W.: 1913. Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika. Zeitschrift fiir Ethnologie. 
Berlin. 

 
Snethlage, Heinrich: 1937. Atiko y. Berlin. 
-1937 a. Indianerkulturen aus dem Grenzgebiet Bolivien-Brasilien. Veroffentlichung der Reichsstelle 
für den Unterrichts-film zu dem Archivfilm Nr. B 25. Berlin. 
-1939. Musikinstrumente der Indianer des Guaporégebietes. Baessler-Archiv, Sonderabdruck aus 
Beiheft X. Rerlin. 

 
 
 
© Rolando Diez de Medina, 2015 
 La Paz - Bolivia 


