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«Ecco dunque “THULE”, rivista che intende proporsi come luogo di dibattito e come
spazio di presentazione dell’attività americanistica che si svolge ad opera di studiosi
italiani e che persegue anche l’obiettivo di fungere da strumento di orientamento e
raccordo delle diverse tendenze dell’americanistica italiana e dei suoi ambiti di indagine
attuali, come di quelli sviluppatisi nei decenni passati, e degli aspetti della riflessione
teorica e delle ricerche empiriche.
“THULE” apre i suoi spazi a diversi approcci multidisciplinari che insieme “fanno”
l’americanistica (dalla paleoetnologia all’etnobotanica, dall’archeologia all’etnostoria,
dall’antropologia medica alla storia delle idee, e così via), approcci che sinergicamente
contribuiscono ad approfondire il nostro sapere e la nostra comprensione delle culture
– dalle più antiche a quelle attuali – del continente americano».
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Presentazione del volume

Paola Sesia
CIESAS-Pacífico Sur, México

Para mí es un honor y un privilegio, realmente no merecido, coordinar un 
homenaje en memoria del grande Tullio Seppilli. Y digo que no es merecido 
porque realmente mi interacción con este gran intelectual, antropólogo social 
y antropólogo médico italiano fue demasiado acotada. Me queda la decepción 
y la tristeza (il rammarico, se diría en italiano) de no haber podido conocerlo 
mejor, de no haber interactuado y aprendido lo suficiente de y con Tullio el ser 
humano, y de y con Tullio el antropólogo y el intelectual.
A Tullio lo conocí en los últimos años de su larga y provechosa vida, cuando 
participé en el Congreso de Americanística en Perugia, no me acuerdo si fue 
en el 2010 o 2011. Fue mi primer congreso con el Circolo Amerindiano en 
Italia. En ese tiempo, Tullio coordinaba la sesión de Cuestiones de Antropolo-
gía Médica con Carlotta Bagaglia, como parte de su importante contribución 
no sólo hacia el Circolo, sino hacia la antropología médica italiana, en un 
diálogo fructífero y de larga duración con la antropología médica iberoame-
ricana. En esta última etapa de su vida, la contribución de Tullio se dio prin-
cipalmente desde la Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute; 
Fundación que fundó su padre, el salubrista Alessandro Seppilli y que Tullio 
presidió durante casi 25 años realizando estudios y proyectos de intervención 
sobre problemáticas de alimentación y nutrición, salud mental y desinsti-
tucionalización, migración y salud, acceso a los servicios de salud y salud y 
medio ambiente, entre otros. 
Hay personas que podrían hablar con mucha mayor profundidad y conocimien-
to de causa de Tullio Seppilli como hombre y amigo, de Tullio Seppilli como 
académico, de Tullio Seppilli como intelectual social, cultural y políticamente 
comprometido; algunas de estas personas nos acompañan justamente el día de 
hoy y estaremos escuchando sus palabras y aprenderemos de ellas. Aun con 
mis evidentes limitaciones, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Quisiera iniciar esta 
introducción al homenaje, presentando lo que vamos a oír en esta sesión en su 
memoria, para después hacer un pequeño recorrido de la vida y de la trayectoria 
intelectual de este grandísimo antropólogo médico italiano.
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Recuerdo de Tullio Seppilli

Alessandro Lupo
Sapienza Università di Roma

Desde que Tullio Seppilli nos dejó, en agosto de 2017, al término de una vida 
larga, laboriosa, inspirada en una constante dialéctica entre el amor por el co-
nocimiento, la vocación de compartir y el compromiso ético-político, ha habido 
numerosas ocasiones de conmemorarlo, recordar sus experiencias personales y 
profesionales, trazar su perfil intelectual, reconocerse en su robusto legado de es-
tudioso, docente, militante, promotor de iniciativas culturales y sociales (PAPA C. 
et al. 2017; PIZZA G. 2017; MINELLI M. 2018; BARONTI G. 2019; LUPO A. 2020). 
En este breve recuerdo mío para Thule me concentraré esencialmente en su re-
lación con América Latina y cómo esa relación contribuyó en forma significativa 
a formar su personalidad, a orientar sus intereses, a determinar sus convicciones 
y sus elecciones, a tejer sus relaciones personales y académicas, a sustanciar sus 
iniciativas y sus realizaciones.
Como él mismo pudo recordar en una densa contribución autobiográfica publi-
cada en 2014 en L’Uomo (SEPPILLI T. 2014b), fue en el caleidoscópico contexto 
multirracial de São Paulo que, adolescente (había nacido en 1928), encontró 
refugio en 1939, cuando las leyes raciales fascistas hicieron imposible la perma-
nencia de su móvil familia en su transitorio asilo de Padua. Y si bien padeció ata-
ques antisemitas de un grupo de alumnos de la escuela italiana en la que había 
sido inscrito, inspiradas por las simpatías por el régimen de los padres de esos 
alumnos, muy pronto pudo observar directamente que en Brasil muchas otras 
categorías sociales – entre ellas los descendientes de los esclavos africanos, los 
amerindios y los frutos del mestizaje de ambos con los dominadores coloniales 
europeos – habían sido y continuaban siendo objeto de diversas y persistentes 
formas de discriminación, exclusión, expropiación, explotación y violencia. Ali-
mentando su propio espíritu crítico en el seno del círculo intelectual que giraba 
en torno a su familia, y enfrentado a los fermentos políticos y culturales en ges-
tación durante la década de 1940, Seppilli tuvo ocasión de llevar a cabo perso-
nalmente una observación inmersiva en la diversidad étnica, lingüística, cultural 
y religiosa, de percibir las pulsiones de una sociedad en lucha por liberarse de 
las consecuencias de la estructura colonial, de conocer los saberes naturalis-
tas de los pueblos amerindios y apreciar su eficacia (como cuando por ejemplo
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74 Alessandro Lupo

Ettore Biocca, amigo de la familia, trajo muestras de curare recogidas entre los 
makù del alto Río Negro; v. SEPPILLI T. 2005a), de comprobar que en el Brasil 
de aquellos años la enseñanza de las ciencias del hombre era impulsada por es-
tudiosos de perfil más alto y perspectivas más innovadoras que en Italia (SEPPILLI

T. 2014b: 74). Gracias también al interés de su madre Anita Schwarzkopf por 
las temáticas de la etnología y la historia de las religiones, el adolescente Seppilli 
pudo familiarizarse con la fuerza explicativa de los instrumentos antropológicos 
mediante los cuales comprender la diversidad humana, superar los prejuicios 
etnocéntricos, apreciar la contribución que puede surgir de la diversidad de los 
modelos sociales y culturales para concebir y realizar una sociedad más solida-
ria, próspera y justa.
En la determinación de la orientación hacia la antropología de aquel joven 
tránsfuga israelita pesó también, en forma no insignificante, tanto «el sentirse de 
alguna manera parte de una minoría, perenne objeto de algún posible prejuicio, 
más o menos explícito, más o menos duro, más o menos esperado» (SEPPILLI

T. 2014: 76), como la frecuentación de un círculo de intelectuales antifascistas 
y la precoz adhesión a las actividades del partido comunista brasileño, que lo 
llevaron a escoger una disciplina que se configuraba como «investigación en el 
corazón mismo de la sociedad, de sus problemas y de sus injusticias» (SEPPILLI

T. 2014: 74). Y ciertamente fue del conocimiento directo de las otras minorías 
discriminadas de aquel país inmenso que nació su constante curiosidad por los 
saberes no hegemónicos, por las determinantes estructurales de las desigualda-
des, por las relaciones de fuerza que subyacen a la prevalencia de algunos mo-
delos culturales y sociales sobre otros, que inspiró no pocas de las investigaciones 
que después realizó en Italia y de las lúcidas reflexiones teóricas elaboradas sobre 
la necesidad de someter a un escrutinio crítico a “objetos” diversos como las 
prácticas biomédicas y las políticas educativas, las instituciones psiquiátricas 
y la gestión de los flujos migratorios, la filmografía documental y las formas de 
control social (SEPPILLI T. 2008).
Terminado el liceo, Seppilli sólo pudo completar el primer año en la Escola 
Livre de Sociologia e Política de São Paulo, participando con Ettore Biocca y 
Giorgio Schreiber en una campaña de excavación etno-arqueológica en una isla 
del litoral y asistiendo a las lecciones, entre otros, de Roger Bastide y Georges 
Gurvitch. A continuación acompañó a sus padres en el viaje de regreso a la Italia 
republicana de la inmediata posguerra, donde su padre pasó a ocupar la cáte-
dra de higiene en la Universidad de Perugia y posteriormente también el cargo 
de alcalde de la ciudad, dando una contribución significativa a la reforma del 
Sistema Sanitario Nacional de 1978. En la Sapienza de Roma completó los es-
tudios de Antropología física y luego se especializó en Ciencias Etnológicas y allí 
continuó su maduración científica bajo la guía de Ernesto de Martino, de quien 
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75Recuerdo de Tullio Seppilli

llegó a ser el primer asistente, antes de trasladarse en 1955 a la Universidad de 
Perugia, donde transcurriría el resto de su vida, fundando y dirigiendo el Institu-
to de Etnología y Antropología Cultural y haciendo de él el centro de incubación 
y desarrollo de la antropología médica en Italia, con la fundación en 1988 de la 
Società Italiana di Antropologia Medica y el inicio en 1996 de las publicaciones 
de AM Rivista della SIAM.
Después de algunos escritos juveniles dedicados a temas etnológicos brasileños, 
sobre los procesos de aculturación y los sincretismos (SEPPILLI T. 1954, 1956), de 
ahí en adelante las investigaciones y las reflexiones teóricas de Tullio Seppilli se 
centraron esencialmente en Italia y en el estudio de problemáticas concernientes 
a las sociedades complejas. Sin embargo mantuvo siempre un vivísimo vínculo 
cultural y afectivo con América Latina, siguiendo con incansable atención el 
desarrollo de la antropología en el continente, apoyando y participando con ge-
nerosa autoridad las actividades del Circolo Amerindiano de Perugia (SANTONI R. 
2019), patrocinando la creación de Thule y cultivando a lo largo de décadas un 
intenso diálogo científico con muchos estudiosos de ultramar, incluyendo a los 
pertenecientes a escuelas norteamericanas. De los años formativos en el Brasil 
supo conservar la atención por las determinantes histórico-sociales de los fenó-
menos estudiados; la conciencia de la necesidad de mantener, en el estudio del 
ser humano, una constante interlocución entre las ciencias naturales y las socia-
les (incluso para evitar el riesgo de que las primeras se consideren desvinculadas 
de las variables subjetivas y contextuales); la curiosidad por los saberes locales 
de los grupos marginales y minoritarios, por su empleo en clave antihegemónica 
y por su demostrable utilidad; el compromiso con los usos sociales de la antro-
pología, al servicio de la tutela de las categorías más débiles y desaventajadas y 
de la promoción de modelos de convivencia igualitarios y solidarios. Pero ade-
más de esos aspectos de naturaleza más estrictamente científica y ético-política, 
quien tenga alguna familiaridad con las sociedades latinoamericanas no puede 
no ver la huella de la propensión a combinar la actividad académica con in-
volucramiento personal, participación compartida y feliz cordialidad, en una 
especie de fusión osmótica entre dimensión institucional y esfera privada que no 
se encuentra con frecuencia en la academia italiana (y que la militancia política 
de izquierda no basta para explicar).
Si a esa singular combinación de autoridad y rigor científico, compromiso so-
cial y amabilidad personal, agregamos la constante atención de Seppilli por las 
voces más originales de las tradiciones de estudio que la comunidad anglófona 
dominante viene ignorando sistemáticamente, será fácil comprender las razones 
del respeto, el prestigio y la notoriedad de que gozó entre los colegas latinoame-
ricanos, que yo pude comprobar personalmente en varias ocasiones en México, 
donde en 2003 incluso recibió un doctorado honoris causa de la Universidad 
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76 Alessandro Lupo

Veracruzana de Xalapa. Especialmente en el ámbito de la antropología médica, 
si bien no nutría ningún prejuicio excluyente contra los estudiosos del mundo 
angloamericano, con los que por el contrario tuvo siempre relaciones de estima 
recíproca e intensa colaboración científica, en los encuentros académicos y en las 
iniciativas editoriales que promovió se esforzó constantemente por dar espacio 
y visibilidad a las “otras escuelas” de las Américas, defendiendo la autonomía 
y la practicabilidad de las lenguas tercamente ignoradas por los autores angló-
fonos y publicando en AM (a menudo incluso traducidos al italiano) numerosos 
ensayos de autores brasileños, argentinos, mexicanos y franco-canadienses. En 
el robusto volumen monográfico n. 29-32, dedicado a la antropología médica en 
México y confiado para su edición a Rosa María Osorio, argumentaba su propia 
fundada preocupación por:
«la disparidad en la posibilidad de acceso a las revistas y a las editoriales de 
un solo país líder, y también […] los riesgos relacionados a la concentración 
de los criterios de selección y de difusión de los trabajos científicos en una sola 
área del mundo. […] La pluralidad y la rápida circulación de las ideas, de los 
descubrimientos, de los modelos interpretativos, y también de las modalidades 
discursivas, así como de los mismos paradigmas científicos, se presentan como 
elementos necesarios, ahora más que nunca, en el horizonte de un proceso de 
globalización que – a pesar del surgimiento de nuevos sujetos de investigación 
“locales”, aun en nuestro campo – arriesga a convertirse en la imposición de una 
sola cultura y de un solo estilo de vida». (SEPPILLI T. 2010-2011: 17-18)
Por eso le parecía particularmente necesario promover ante todo (pero no sólo) 
en Italia la difusión de investigaciones etnográficas, de enfoques metodológicos 
y de propuestas teóricas surgidas de experiencias de investigación sólidas e in-
novadoras como las realizadas en los peculiares contextos multiétnicos y con 
historias coloniales complejas de Brasil y México. No puedo olvidar mi estupor 
admirado – cuando en 1990 encontré por primera vez a Seppilli en el papel de 
comisario para la discusión de mi tesis doctoral sobre las palabras y las prácticas 
rituales de los nahuas de Puebla – al comprobar su profunda familiaridad con 
la producción científica de los protagonistas de la antropología médica en aquel 
país y las tortuosas vicisitudes del papel de aquéllos en la orientación de las 
instituciones gubernamentales para promover y tutelar la salud de la población 
indígena: del compromiso indigenista de aquel pionero de la disciplina que fue 
Gonzalo Aguirre Beltrán (AGUIRRE BELTRÁN G. 1963-1986; AGUIRRE BELTRÁN G. 
et al. 1987), a la campaña de estudio y valorización de la flora medicinal llevada 
a cabo por IMEPLAM bajo la guía de Xavier Lozoya (LOZOYA X. 1976, 1984, 1999; 
LOZOYA X. - LOZOYA M. 1982; LOZOYA X. - ZOLLA C. 1986), a la gigantesca em-
presa de documentación enciclopédica de los saberes médicos autóctonos guiada 
por Carlos Zolla (ARGUETA VILLAMAR A. - ZOLLA C. 1994; EMES BORONDA M. et al.
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1994; MATA PINZÓN S. et al. 1994; ZOLLA C. 1994), a los fundamentales estudios 
sobre los factores estructurales subyacentes a la plaga del alcoholismo, sobre las 
formas de autoatención y de atención primaria del querido amigo y compañe-
ro de militancia Eduardo Menéndez (MENÉNDEZ E. 1981, 1990, 1991, 1992, 
1993), para mencionar sólo algunos.
La obra de Seppilli cubre un espectro temático extremadamente amplio, como 
ya se ha dicho, y si bien no incluye grandes volúmenes monográficos se distin-
gue siempre por una admirable solidez de estructura y un conocimiento tan 
puntilloso como enciclopédico de la literatura sobre los temas tratados, así como 
por la capacidad de construir sobre ellos proposiciones metodológicamente só-
lidas, claras, actualizadas y teóricamente equilibradas, amén de analíticamente 
originales. Con frecuencia la minuciosa preocupación por tener en cuenta los 
contextos específicos, los procesos históricos, las condiciones estructurales sub-
yacentes a las posibilidades de elección y a las iniciativas de los actores sociales 
permitieron a Seppilli dejarnos textos que constituyen panorámicas tan eficaces 
como nítidas sobre el estado del arte en torno a determinado problema cientí-
fico y síntesis programáticas de las posibles orientaciones de la investigación y 
el análisis teórico sobre él, delineando además con claridad posibles líneas de 
intervención para los usos sociales de la antropología (SEPPILLI T. 1996, 2000, 
2004, 2005b, 2006/2008, 2014). Esa conciencia de la imposible neutralidad de 
las ciencias sociales y la necesidad de que quien las practica contribuya a orien-
tar los procesos de cambio es sin duda un fuerte punto de convergencia entre 
la obra de Tullio Seppilli y la antropología latinoamericana, que siempre ha 
tenido que enfrentar la problemática relación con las instituciones, tratando de 
sacar a luz las peculiaridades y lograr que sean escuchadas las reivindicaciones 
de los grupos minoritarios, de las fajas sociales o de las poblaciones marginadas, 
silenciadas, explotadas y oprimidas. Y también cuando se interesó por las formas 
culturales “tradicionales”, legado de fases históricas pasadas, siempre trató de 
considerarlas con respeto, aunque sin idealizarlas, por lo que pueden testimoniar 
de las formas en que sus poseedores enfrentaron y trataron de resolver – a veces 
siguiendo estrategias falaces, otras dando prueba de notable ingenio creativo – 
los más variados problemas existenciales; todo en una perspectiva dinámica, 
atenta a la pluralidad de las exigencias de los diversos actores presentes en el 
escenario y a los procesos de cambio constantemente en marcha, con el objeto de 
«impostar y dirigir el examen empírico de las situaciones hacia opciones prác-
ticas dentro de estrategias concretas de intervención» (SEPPILLI T. 2014b: 76).
En conclusión, me parece evidente que el exilio – inicialmente traumático – y 
los densos años juveniles en el Brasil, sumados a la intensa, constante y fecunda 
interlocución con tantos compañeros de camino latinoamericanos contribuye-
ron no poco a plasmar la personalidad científica y a determinar las eleccio-
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nes ético-políticas y las orientaciones profesionales de Tullio Seppilli, que en la 
antropología encontró el modo de combinar estudio, coparticipación y acción, 
comprometiéndose concretamente para mejorar la sociedad en la que transcu-
rrió su larga existencia.
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