
Prlman ¢¤nv•ncI6n Naclonal do

Antropnloja. Prlnnra Parta. Rao
luclanes. Prov. d• ¢6rdab•, Gludad
Vllla carlos Pu, 24 ¤| 29/v/wu.

La, c¤muuicnci6n entre los miembros

de u.u grupo humane s610 puede llevarse
a. cabo por medic de un mismo sistema
de signus que goce de uu mismo nivel
je, dominio por parts de todos aquéllos.

Este coucepto pudemos hucerle uten
sivo no solamente n todas les etniss ei

no, eu un plane mes particular, a. todas
las actividades humanas. Y a um cien

cia se la. puede llamar wmdura cuando
todos los individuus que trabajan en su
discipline ae manejan can los miemos
signos para referirse a los mismos cen
ceptos.

Nuestro uivel de investigacidn, nuevo
nunque tenga ya muchos eine de vida,
recién esti estructurando su propio sis
tema. de cumunicacién mtre los investi

gndores de fado el mundo.
La Primera Convencidn Nacional de

Antropologia. Primera Psrte, que se
reunié en Villa Carlos Pu de ln pro

vincia de Cérdoba en mayo de 1964 es,
en el ambito cientifieo argentine, el pri
mer esfuerze concrete de llegar a inte
grar y dar a. publicidad nn idioma de
terminologia. antropolégica cen e1 coal
manejarse uniformemente.

Esta. "Prirnera. Porte" reunida en

Cérdoba, anuncia una Segunda que tuvo
lugar en la eiudad de Resisteneia, pro
vincia del Chaco, a.l aio siguiente y de
la cual tedavia no tenemee las publi
cacienes de le tratade.

La reuni6n de Carlos Paz ba produci
do un volumen que se divide en tres
partes: la Parte I es una intreduccién
que como aclara el director de la pu
bl.icaci6n V. A. Nunez Begueiro, trata
de "presentar les antecedentes, desarro
llo y proyeccidn future. de dicba Con
venci6n".

La. Parte H comprende las Benelu
ciones de Ia Convencién que como so
refieren exclusivemente al plane ergo
ldgico de las culturas indigenas y folk
han side dividldaa en les items: Cera

mica, Litico, Textiles, Ley Nv 9080, y
Temdtics (1`I Cenvencién).

En esta segunda parte nos encontra



mus con un acipita Cerémica bien es
tructurado en cuanto a la termiuolugia;

pero, que para su aplicacién, padecamos
de una careucia que dificulta la. tamu
de los investzigsdores, en el eutido de
que las obras a que se refiere todo el
andamiaje de definlciones es dificil eu
coutrarlo en las Iustitucioueu de Buenos

Aires, ya sea. la escala de Mundsell 0 el
tmbajn de Sheppar "Ceru.mics for the
Archaeologist"; a pesur de que hacia
el final de la publicueién estén tradu
cidos, en el Apartado 2, 3 y 4, elguuos
capitulos de‘1£"'0b1*a u1eixci0nsGa,"es’ ne-‘
cesaria In cansulta de Ia misma en tota

lidad y la podbilidad de establecer la
descripci6u de los eolores de alfareria
eu base a la escala que tampoco posee
mos. Es de esperar que podamos contar
con auxiliares tan valiosos en breve pla

zo para poder realizar la tarea de acuer
do a lo convenido en Cérdoba y evitar
asi una serie de inconvenientes y desin

teligencias provenientes de describi: una
misma cosa siguieudo normas distintas.

En cuanto a la parte Litico y al tra
tamiento de djcho material, fuerou siem

pre los que presentuon mayorea dificul
tades, debido a la falta. ée nn eriterio
him y a una uma tzrminologia para
zderirse u. una misma com can los

mismos términon. Era aé mm neeesidad

imperiom la de erear un corpus termi
nologien al cunl reierisrse en la. esca
brosa tara tipoldgiea, pero esta parte
odoleu de un defeeto que deberé. salvar
•e‘ euantb utes, para lmeerla realmente
{itil y de facil manejog este‘de£ezto es
la ielta de ilustracioney que graiiquen
las distintas técnicas de talla de la pie

dra y ubiquen geograficamcnte eu el
artefaeto descripto los detalles que se
delinen en el texto,

La parte Textiles es la mas acabada.,
por lo menos en cuanto-a la manern de
prueutar los resultadoe y a la_ pro£u•i6n
de esquemas y diagramas que eompletau
lo deseripcléu de las dintintas técnieas
textiles.

Eu lo toesnte nl sontenido de la Ley
N¢ 9080 es olnia mmeirtar ln uecesided

de una_ref\qrma.-de uga ley que;_haee_.
refere@i§."`H·¢&p§ unaiTsituaeiG§ q§e
no en sffeis en _e1 .seutHo q€8 ‘
se haééfigiuav Quo in
vestigaciones de campo y sus resultados r
de gabiuete al.rede@@,lde `tres Ig1stitui"
cioues que ya son nies todos may im- A
portantes y activms `·‘’- ri

La definicién de'_t_res"tipos He yaci
mientos (arqueol6qs o;‘p1·e@t®€8§*·
antropolégicos ypalnwégie@i s
cos o pa.le0e.ntroio'I6%),L· ima o
quizés dos ferries de Yacimientds ‘que
boy eonsicleramos como tales: me re
fiero a las comunidades etuogréficas y

folk. Si partimos de que la. definicién
de yacimiento dede eu el Art. 1° de la
citada ley es _folsa y, ecntrariamente
cousideramos como tal a todo lugar don
de las Cieuciss del Hombre eneuentreu

uu género fértril para ln, recoleccién de
datos que hagau al esclarecimiento de la
historia y de la vida actual en una
region, debemos considerar tambiéu co
mo yaeimiento a las mencionadas comu
nidades. Como vemos se requiere una
actualiaaoién coneeptual y funeional de
la reglamentaeién de_1a_.ley puazqpo

asu vigenoia sea real.
Estos hiatos, estas· lsganas que PIG

seuta la publicacién de los resultados
de las discusiones de la Primera Con

ivencién Nacional de Antropqlogia no
empalidecen en nada cl yalor que tienern
en cuanto al esfuerzo por adoptar una
misma terminologia y mucho menos en
lo tneante al beelio de ser la. Iprimero

ye: que toda la Argentina antropolégica
contempla 1a,posibi.Iidad de reunirse en
una Convencion para la discusién de sus
investigaciones y los enfoques adoptados
para su buen éxito,

Es de esperar que reunioues como la
comentada sean mas frecuentes para esi
seguir aunando criterion yy dilucidando
aspectos de las Ciencias del Hombre en
nuestro pais.

; " “

Norhorlo Pellsure



IEIIELIAI. T. 0. Elght Knguru
Tub: A anulhutlan toward a sur

v•y •| Ih|una F¤|l|•r• and C•sm•
I•|y. Anthropns, vol. 62, 3/4, 1967,
pp. 369-I93.

Ln. prescutnciéu dc estcs tcxtns miti
cos Knguru forma parte do uma culec
ci6u mais umpli:1 de mitos perte11acie11tcs
a pueblos de habla Bautd del Este dc
Africa. La fiualidad de su pub1icaci6u

consists, unu vsz complctado el material,
on analizar las correspoudsncias entre lu

cosmologia y la organizaciéu y compar
tamieutu social de dichas culturas.

No hay referencias acerca del método
utilizado en la recoleccién dc los mitos

y todos los textos van acompaiados dc
la versién en cl idioma original. Los tex
tos miticos son los siguientcs: 1, El

Hombre y Sus Cuatro Ejos. 2. E1 Niio
y su Tio Mnterno. 3. Las Cuatro Niias
y la Ancianu. 4. La. Mujer y el Gato
de Civet. 5. La Niiu y los Mandrilcs.
6. El Hombre y su Hija sn la sspcsuru.

7, Manta. y Mauki. 8. El Hombre quo
fue rechazado por la Mujer.

'I'0'I'I·I, 'I'. On the dlagnastlc of

murpholagiul characters. (A metho
dological study).

En: Annales Historico- Naturales

Muscl Natinalls Hungaricl. v. 59
Pars Anthropological. Budapest,
1961. pp. 443-454.

En este trabajo se plautea un cnfo

que histérico dado a través dc un cri
terio morfolégico, geogréfico y genea
l6gico. La aplicaciéu combinada de cs
tus criterios forma la base metod0l6gi
ca de una serie do estudics paleohist6·
ricos y autropolégicos, publicados entre
1955 y 1965.

En trabajos anteriorcs se habia omi

tido cl uso del indica craneauo, la an

chura bicigsnltjca y la fone canine, co
mo elcmenws de diagnéstico. A pesar de

que estos valores tnxouominos puedan
ser diferentes para Las distintac zonas

geogréficas, los caracteres morfolégicos
especificos de los grandes grupos ra
ciales euroaslaiticos se han desarrollado

haciu fines del Neolitico y tienen, dcsdc

entonces, una relacion constante.

Este enfoque tiene particular impor
tancia para la solucién antropolégica de
las grandcs migraciones. Toth sostiene
que para la cuenca central del Danu
bio, el descuido de uno solo de cstos

elemcntos, retrasaria la intcrpretacion
de los resultados obtenidos. La inter

pretacién morfoldgica. y taxonémica, es
de capital importancia cn el diagnéstico
diferencial de los principales grupos
taxonémicos, que para el caso de la cuen

ca central del Danubio, son Europoidcs

y Mongoloides.

Finalmente Toth concluye diciendc

que, en primer lugar cl indice craneano
y la ancliura bicigomaitica pueden ser
considerados como caracteres tax0n6mi·

cos sccuudarios para el Norte y centro
de Asia y para la cuenca central del
Danubio. En segundo lugar, la fosa ca
nina, por su gran variabilidad, puede
aportar datos secundarios en el comple
jo de caracteres. Y tercero, para los
hallazgus osteologicos de las grandes
migraciones de la cuenca central del Da
nubio es necesario prestar atencién a Ia
validez taxonémica de los caractercs

morfolégicos.

Ademds se presentan, en este trabajo,
tres tablas cronolégicas: la primers. co

rresponde a la comparacién nnmérica de
difcrentes series; la segunda da algu
nas medidas eomparativas de la anchu
ra bicigomatica; y la. tercera la distri
bucién de los valores morfolégicos de la

fosa canina para el Periodo Avar de
Hungria,

También aparecen tres cuadros com

parativos de algrmas series masculinas
después de la coordinacién de los datos
morfométricos.

Marla Angela Puslore



DGIIOI DE MASRAMON, DOI'!.
Folklan dol Valle do Canaria.

Bunn Alma. Lula Laurro Edltn

ns. 1966. 111 pip.

(C•I•¤cI6n do Btudlos Falklérl
cas, Dlrlglda por Fill: Golucclo).

Si quienes actualmente trabajamus
dentro del campu da Ia Antropologia,
pretaudemos eucauzar definitivamente al
folklore deutro de los cénoues dol estu

dio cieutifico, no podamos meuos que
preguntarnos por el nlcanco y objetivo
del Folklore y por la motodologia qua
le correspondcré. Debemos por lo tanto
dcliunitar su campc on base a, un deter
mjmdo tipo do conooptuaciéu sin la cual

la bdsqueda del material ‘viv0’ seré
infructuosu.

Al describir los hechos o feuémeuos

folkléricos que hallamos en las comuui—
dades campesinas o rurales —y cuyos
ventigios se prescutan ain eu 01 ndclao
ciudaduno— el iuvestigador, encararé
cou método el cumpo u estudinr sin ol
vidar que al snalizar los datos obteuidos
cscapnri n todn consideracion de tipo
subjetivo. E1 hacorlo implicarin apar
tarsn del cnmino cientlfico.

E1 llbro que se presenta al lector y
que c0nt6 con el apoyo dol Fondo Nacio
u¤.l ds las Arles, puede ubicarse entre
los trabajos descriptivos que, a nivel de
difusiéu, se han publicsdo hasta el pre
saute.

Dosconocemos cuél fue la idea do la

autorn ul escribir este trabajo, pero su

titulo implicuba uu compromiso con el
contenido.

Un lsuguajo litorario, clara y precisn
enmnrea. cads una do las partes eu que

esté divididc el libro; pero este estilo
deja mucho que desear cuaudo -lueg0
de ls ubicacibn on el espacio geogrifico
con cousidzraciones acertadu sobre el

clims y una detallada y exhaustive des
cripoion de la vida animal y vegetel de
la region- lmce referencias a euentos y
Ieyendas. Hubiera sido necesario respe
tsr aqui el lengunje del informants sin
tratar do redondenr ideas y utilixar un

lenguaje culto, que si bien resulta de
faell leotura no interesa eu este caso a

los fines cientificos, ya que la forma de

expresion del iuformante, auuque pueda
pareceruos impropia y no ajustada. a las

normas del idioma. que se enseia en las

eseuelas, es u.n rasgo cultural que hace
a la estructura misma. de la narraciou;
que nos informa entre otras cosas, de la
menor 0 mayor variedad de las voces y
modismos regionale . Asimismo debleron

completarse los datos personales del in
formante y lugar y fecha en que fueron
recogidas las informaoiones,

En el capitulo destinado a "Creen—

cine" llama la atencion que se lnayau

considerado folkloricas algunas Oracio

nes que han sido y son enseiadas por la

Iglesia Catolica y que pueden leerse en

cualquier Devocionario o Catecismo y

que todo niio iniciado en esta religion
conoce; vaya el siguiente como un ejem

plo de lo manifestado: "Bendita sea tu

pureza / y eternamente lo sea /
Pues todo un Dios se recroa / En tan

(p. 50).graciosa belleza /

En la parte correspondiente a "Ritos

y usos mortuori0s" no podemos menos
que dejar de considerar el valioso dato
acerca del Velorlo del Angelito (cuyo
ritual esta eu vias de extinciou) y mas

adela.ute, en otra seccion del libro, la
referencis. a la Virgen de la Libranza

que creemos podrla sarobjeto de u.u es
tudio mas detenido y profundo.

Diremos finalmente que la obra ana

lizada, si bien, como dijéramos anterior
meute, debe ser couelderada a nivel de
difusiou, no deja de reflejar el conoci
miento de la autora (como que ella mis

ma es parte de su gente) de la region
que describe y por lo tanto los datos,
tomados con las precauciones del caso,
pueden ser utilizados a mauera de re
ferencia para el que desee realizar una.
investigacion sobre el area puntana.

Cluvdla Forglouw



ALHATOI, Fr•n¤c•,!.I|6.M•tIvI
•tn•I•g|¢I • dl tradlzlam paphn
ml ••'I'h• W••t• Land" dl T. S.

Ella!.

En "I.nr••": arpna dalln S•¢l•tn
dl Etnognlln ltnllann • d•I|‘In•\l
tuta dl aturla d•lI• trndlnlam po
polnrl d•ll ’ Unlvanlh dl luna.
Anno XXXII, Inc. I-II pigs. 15-25.

Con esta trabujo dc Alxiator so pro·
ducs mm frucdfera reunién do dos cam

pus quizés no demasindu diferentes: el
do la Etnclcgin y el da la Pocsin. En
esta casa ls dancia utuolégica dirigc su
stoucién lmcia uno dc los poemas main

impurtantes do nuestra épocu on la opi
uiéu de Alziator, la qua cs plenamente

compartida. por el autor dc esta resuia.
Bc tram de "The Waste Lund" dc T.

S. Eliot, poems del cual exists versiéu
custcllana con el titulo ds "Lu Tierra

Baldia".

Lu mitologia, clésics, y més recientc
monte ls de lcs pueblos primitives, ha
cuustitruido siompro una fuente eu la
cual In pocsia ha. encontrado una rica
ven! de simbclismos y do situaniones

que, por su carécter universal y arqueti·
pico, coustituyeu una. saugre muy apta
para alimsutar ol cusrpo trascendante
da la possia. Por otra parte, son muy
marcadas las semejunzas que existeu on
tre el tipo ds psnsamieulm subyacento
a los mitos y el pensamieuto intuitivo y
c6smic¤ del pasta. Alziator eucuentra en
la obra do Eliot la influencia do dos

libros fundamsntales: ol "Goldcn

Bough" ds Frazer, y do "’1‘l1o Tarots of
do Bolwmia.ns" de Gérard Iucauso (Pa

pas). Esta ditima on la traducclén de
A. P. Morton, apurccida on Londxes an
1919.

In primera obra monciunada proveo
los elmantoa para ol mito agrario qua
so trasluce an sl poama: la muertc y
autiorro do una daidmd (idautificada con
la samilla.) y su posterior resurroccién
triunfal. Adonis y Atis, lu dlvinidades
do utos eultus agricolas, apareeen sus
tituidos an al poems. por una tlor: "la
lierra muerh genera lilas en abril, el
mea mas cruel del aio" [The Burial

of No Dead], mienbas la victoriosa
eratoisnia del dies ss vuelve una "do

lienle, eseualida antropefania", segnn
palabras de Alziater. Es el hembre cl
que renaee con la semilla, pero lo have
en una estacién desesperada y érida.

Los Tarots, nnipes augurales constitui

dos generalmente por 22 "arcanos ma
yeres" ademiis de las cnarenta de las

liamsdas barajss espafnelas, censtituyeu
una especie de libro profético de proce
deucia oriental y que, desacraiizados,

originaren los actualcs naipes de juego.
En el pcema, Mme. Sosostris predice la
suerte con su "infcrnal maze de car—

tas", y rnuchas dc las imlrgenes del
poema aluden a les arcanos del Tarot.
Asi, Alzlator identifica, entre otros, on
cl triunfo XIII del maze trndicionnl al

"drewed Phoenecian Sailor" de Eliot,

y en la carta XXI, "E1 M1.u1de", en ln
cual aparece representada una mujcr
desnuda, a la "Belladona" del poema.

El personaje de Tiresias, el adivino
ciego que conocié los dos sexes, juega
un papel central en "The Waste Ls.nd’
El mite de '1`iresias es relatado per Ovi
die en su "Metamorfosis"; pero el

Tircsias del poems. es mas complejo y
se inserta en el mite agrarie al que hi
cimos referencia, a través de la inter
pretacién de Flavio Planciade Fulgen
zio, En dicha interpretacion, Tiresias es
vinculade con los "ritos de vegeta

cién."; el invierno es lo masculine y el
verano lo femenino, Tiresias ha side am
bos y su vinculacion con las diviuidades
terrestres se da a través de las serpien

tes que aparecen en la version de
Ovidio.

En "The Waste Land", aparecido

luego de la Primera Guerra Mundial,
se refleja la crisis y la angnstia de los
intelectuales europeos: como el dies, el
hombre ha muerte, pero no para triuu
far, sino para renaccr en una forma
mas mi erable, en una estacion cruel y
con un incierto futuro que esorutan con

desesperacién buscando algun indicie.
Para Eliot, esta crisis es una crisis del

Logos y se mariifiesta en una necesidad
de resurgimiento del Mythos. Si bien es
tos factores estén en el peema no son el
poema, el cua.l, como todn gran obra del
espiritn humane, i bien refleja su épo·
ca va mis alla de ella. A pesar de éste,
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el trabujo de Alziator es dc gran inte
rés y su lectura un apasiouante ejarcicio

para quienes quieran buceur eu las pru
fundjdades de uno do los mais bcllos y
trégicos poemas de uuestra época.

GILBERT. John P. y HAMMEL, E.
A. Computer Simulation and Ana
lysis ol Problems in Klnslnlp and
Social Structure.

En “Amerl¤n Anthropologist",
v. 68 n.° 1, febrero de 1966, pp.71-93.

A1111 se djscutc entre los especialistas

el valor y el alcance de la utilizaciéu en
el campo de las ciencias socialw de los
modernos medics de la técnjca. clectré

nica. Es indudable, sin embargo, que
ciertos problemas se prestau major quo
otros a ser tratados con dichos procedi
mientos, sin quo esta signifique caer en
la fécil adbracién de la tecuologia y la
cuautificacién, en un campo tau reacio a
revelar su médula a través de los mi

meros y las generalizaciones. Entre los
problemas que, por la posibiidad de ser
formalizados, admjten la utilizacidn de
computndoras para su procesamiento, sé
encumtrau los refereutes a. sistemas de

parentesco y a eiertos aspectus de la or
ganizwcién social. Es asi, que los auto
res del trabajo que nos ocupa eucarau

la investigaciéu sobre el uso de compu
tadoras electrbnicas para la construc
cién dz modelos predictivos en las cien

cias sociales, aclarandn que considerau
dicha utilizacién como una ayuda para
el inveatigador, y nada mas.

Los trabajos que mntivan esta publi
caciéa fneron eomenzados on 1962-63

can el anspicia del Center for Advanced
Study in the Behavioral Sciences, y pro
segnidos durante 1963-65 con el de la

National Science Foundation. E1 pro
pésito que aqui los goin es informar so
bre el estado actual de sun investigacio
nee y deserlbir nn progrnma para la so
ludén de complejoa problemns en demo
grafia y orgauizaclén social, Bu lnterés

se oentraen dos puutos prhaipalea: 1)
La tasa que sa puede iesperar ¤n.,la ocu
rrencia de fenémenos bajo coniciones
deiinidas, y 2) La i.ntervincn1aci6n»¤de*

los ienémenos, de tal manera-que algo
uos de ellos puedan ser consideraios
como epifenémenos de otros. Los auto
res sedalan que gran parte de las di.fi·
cultados que encuentra la Antropologia
Social para extraer conclusiones respecto
a las variables actuantes en la organiza
ci6n social, responde al gran mimero de
ellas can que debe trabajar. Pur dicha
raz6n, los modelos formulados hasta
ahora, como por ejemplo para el matri
monio entre primos cruzados, s6lo ,uti—
lizan unas pocas variables al mismo
tiempo. Por otra parte, y segnin palabras
de los autores "...eaos modelos son

completamente mecinicos y no admiten
la fluctuaci6n en los parémetros demo
graficos 0 en la tasa de cnmplimiento
de los patrones ideales, asi como en
otros tipos de variablu que tienenim
portancia crucial en el funcionamieuto
de los sistemas sociales.'

El manejo de rm mimero tan elevado
de dates como requeririan los proble
mas planteados por la- formulaciéude
modelos predictivos, s61o puede ser so

‘lucion.ado mediante el uso de computa
doras. A este respecto, se plantean dos
posibilidades: la construccién de mode
los simulacionales de los fenémenos [si

mulation model], también llamados ‘ ‘mo
delos Monte Carlo", y la construccién
de modelos matematicos. En el caso del

primer modelo mencionado, si los resul
tados obtenidos son similares al fenome

no detectado en la observacion, puede

cousiderarse que los priucipios segnin los
cuales fue construido son los que subya

cen al fenémeno. Por otra parte, estos

resultados pneden ser comparados con
los del modelo matematico.

Con el objeto de ejemplificar lo que
antesede, se describe un Programa para

la construccién de un modelo simulacio- __` i
nal para el matrlmouio entre primes pa
ralelos, dc tipo patrilineal, y una solu
ci6n matematiea para el mismo proble
ma. De la compancion de las dos solu
ciones, as nlesprende que la prediotlbili
dad de los modelos matematleos es me
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