
R E S E N A S

SEPPILLI, T.: I I sirzcretismo religioso afro-caltolico in Brasile, 49 pp.
De"Studi e materiali di storia delle religioni", vol. XXIV-XXV,
(1953/4) Bologna 1955. IDEM: Il sincrelismo religioso afro-call0
lico in Brasile, II (Note aggiuntive). Istituto di Antropologia
de1l’Universita, 29 pp. Roma 1955.

Se trata de un tema dificil que exige dominio de la bibliografia
pei tinente y clara vision de los problemas que plantea. Téngase en cuen
ta la rica posibilidad de combinaciones y creaciones ideologicas que pue
dan realizarse en el lapso de cinco siglos entre las masas indigenas, ne

gra y blanca en un escenario de excepcional vitalidad como es el Brasil
colonial, imperial y republicano. Se habla de indios, pero estos mismos
no constituyen un grupo homogéneo; se habla de negros con toda la im
propiedad del término, sabiendo que los esclavistas de ultramar elegian
sus mercancias en distintas partes; se habla de blancos, pero tampoco
éstos forman una sola unidad racial 0 étnica.

Las religiones de varios grupos de indios y de una serie de pueblos
africanos se mezclan con las importadas de allende por los colonizado
res, misioneros e inmigrantes de las mas distintas ideologias. Se pro
ducen contactos, fricciones, mezclas y combinaciones conjuntamente
con la paulatina penetracion de la civilizacion europea e ingerencias
politicas extranjeras, creando notables desequilibrios tensionales, que
a fines del siglo pasado, se resolvieron en estupendos movimientos me
siénicos de masa 0 de franco proceso de ateizacion en importantes es
tratos de‘las ciudades industriales. Este cuadro —<<in perpetua dialet
tica evoluzi0ne» (pag. 6)- es el que examina paso a paso, Tullio Sep

Una nota historica introductiva resefna el ingreso de los africanos
en el Brasil por obra de los portugueses. Examina los procesos de sin
cretismo religiosos afrobrasilico destacando, desde el p1·incipio, c6moel
contenido espiritual de los esclavos desbordé de sus fuentes primigenias
e inundo a toda la poblacion. Se constituyen sistemas religiosos fluidos,
semiorganizados que se recortan y alejan de las formas madres africa
nas por un proceso de continua adaptacion; los fieles se reclutan, prin
cipalmente, entre los negros y mulatos, entre los sectores mas popula
res y alli se encuentra una expresion de tipico sincretismo cuando los
mismos individuos participan del culto africano, del culto catolico y de
sesiones de espiritismo.
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Analiza la importancia del aporte de la estirpe yoruba y de la gran
cultura bantai y las mutuas relaciones con el catolicismo y, en especial,
destaca el hecho dual orishé (yoruba) més santo (catolico) como expre
sion caracteristica de la posible interinfluencia.

La dilucidacion del alcance y limite de los elementos islamicos, im
portados por la estirpe yoruba, es objeto de pérrafos especiales muy
interesantes, sobre todo cuando se ve a los grupos islamizados intentar
establecer su hegemonia que luego se resuelve en las famosas <<revueltas
de esclavos>>. Es curioso observar como un elemento religioso bantu,
el culto a los antepasados, sirvié de conexion con el culto espiritista de
los discipulos de Allan Kardec, creando el <<bai.ro espiritismo».

Delinea, luego, las alternativas dialécticas entre los componentes
sudaneses, gujneos, catolicos y espiritistas para considerar, en seguida,
al nuevo elemento que entra en juego, es decir, la influencia indigena
propiamente dicha.

Un nuevo rumbo toma el estudio del profesor Seppilli cuando plan
tea consideraciones metodolégicas; reconoce la falta de una interpre
tacion unitaria del fenomeno sincrético y, por lo tanto, una sistemati
zacion relativa de los diversos factores causales y una jerarquia de las
distintas integraciones de orden psicologico e historico.

La abolicion de la esclavitud abre nuevos cauces a la dialéctica de

las transculturaciones y del sincretismo al variar fundamentalrnente
el status del hombre de color y al plantear el panorama de una sociedad
en contradiccion historica consigo misma, por lo menos desde el punto
de vista de su organizacion economica. A la vez, es evidente que la abo
licion cort6 la comunicacion viva y renovada que el negro tenia con las
culturas originarias africanas. Librado a si mismo, la autotransforma
ci6n se hace mas intensa y particular.

Por ultimo, menciona el autor el rol de la <<espontaneidad» en el
mismo proceso de la transformacion cultural y describe la triple tenden
cia: 1) hacia las bajas formas supersticiosas; 2) el auge del espiritismo
y 3) el desarrollo paulatino de actitudes ateizantes.

En Note Aggiuntive reintegra a la primera parte, textos y notas que
habian sido suprimidos por exigencias editoriales y que constituyen una
buena masa de material; ademés contiene una nota sobre el empleo de
los términos Cultura y Civilizacion y un sumario analitico (en italiano,
inglés y portugués) de todo el trabajo.

Creemos que este estudio, en especial por su orientacion metodo
logica puede constituirse en uno de los aportes mas positivos para co
nocer el estado actual de las investigaciones sobre el tema y facilitar su
continuacion con perspectivas claras y eficaces.
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HARRISON, T.: The distribution and general character of native potte
ry in Borneo, en ¤The Sarawak Museum Journal», vol. VI, pp. 301
306, Kuching, 1955.

La practica de la alfareria esta a punto de desaparecer en Borneo,
ante la introduccién cada dia mas numerosa de recipientes de metal.
Pero, en tiempos antiguos era éste un arte muy general en esa parte de
Indonesia.

El autor del trabajo que resefiamos, que es funcionario del Sara
wak Museum de Kuching, Borneo septentrional, pasa revista a todo
lo que se relaciona con este antiguo arte en aquella parte del mundo,
y encuentra que el mismo se caracteriza por una serie de rasgos del ma
yor interés. Asi, los alfareros son siempre mujeres; no usan la técnica
del rodete en espiral; la decoracién es siempre incisa y simple, geomé
trica, y las formas son invariablemente globulares. Por lo tanto, la ce
ramica antigua de Borneo es bien la que corresponde al caracter de sus
culturas de tipo medio.

En la misma direccién estan también las relaciones que establece
el autor con el sudeste de Asia. Pues, la técnica del yunque y paleta pa
ra la fabricacién de ceramica, que es general en Borneo, es igualmente

s comiin en aquella region. La técnica en espiral, en cambio, comienza a
presentarse mas al este en Oceania.

Interesante es que, de acuerdo con los datos que ofrece Harrison,
los grupos namades del interior de la isla todavia utilizan en su cocina
los recipientes hechos de un internodio de bambii.

SALVADOR CANALS F RAU

IRIBARREN CHARLIN, J.: Atfareria con decoracién incisa en el area
de la cultura diaguita. De ¤Revista del Museo de Historia Natu
ra] de Chile», 12 pp., 1956.

Consideramos del mayor interés a este pequeiio trabajo del cono
cido arqueélogo chileno. Pues, es indudable que el mismo representa
un valioso aporte al mejor conocimiento de la cultura formativa de El
Molle.

Cuando, hace unos afnos, ordenabamos el material para nuestra
obra de conjunto ¤Las civilizaciones prehispanicas de América», hubi
mos de lamentar la escasa informacién arqueolégica de que disponiamos
sobre el area que se ha venido en llamar de la <¤cultura diaguita-chile
na>. A1 menos en lo que se refiere a restos que pudieran considerarse an
teriores en el tiempo a esa clasica civilizacién. Lo anico que para enton
ces teniamos eran las referencias a los antiguos hallazgos de Capdevi—
Ile en Taltal, y a los mas recientes de Cornely en Et Molle. Y sobre la
base de los escasos materiales aportados por uno y otro autor, intuia
mos la presencia de una cultura formativa en esa parte de Chile.
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Analiza la importancia del aporte de la estirpe yoruba y de la gran
cultura bantd y las mutuas relaciones con el catolicismo y, en especial,
destaca el hecho dual orishd (yoruba) mas santo (catélico) como expre
si6n caracteristica de la posible interinfluencia.

La dilucidacién del alcance y limite de los elementos islémicos, im
portados por la estirpe yoruba, es objeto de parrafos especiales muy
interesantes, sobre todo cuando se ve a los grupos islamizados intentar
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al nuevo elemento que entra en juego, es decir, la influencia indigena
propiamente dicha.
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el status del hombre de color y al plantear el panorama de una sociedad
en contradiccién histérica consigo misma, por lo menos desde el punto
de vista de su organizacion econémica. A la vez, es evidente que la abo
]jci6n corté la comunicacién viva y renovada que el negro tenia con las
culturas originarias africanas. Librado a si mismo, la autotransforma
ci6n se hace mas intensa y particular.

Por ultimo, menciona el autor el rol de la <<espontaneidad» en el
mismo proceso de la transformacion cultural y describe la triple tenden
cia: 1) hacia las bajas formas supersticiosas; 2) el auge del espiritismo
Y 3) el desarrollo paulatino de actitudes ateizantes.

En Note Aggiuntive reintegra a la primera parte, textos y notas que
habian sido suprimidos por exigencias editoriales y que constituyen una
buena masa de material; ademés contiene una nota sobre el empleo de
los términos Cultura y Civilizacion y un sumario analitico (en italiano,
inglés y portugués) de todo el trabajo.

Creemos que este estudio, en especial por su orientacién metodo
16gica puede constituirse en uno de los aportes mas positivos para co
nocer el estado actual de las investigaciones sobre el tema y facilitar su
continuacién con perspectivas claras y eficaces.
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HARRISON, T.: The distribution and general character of native potte
ry in Borneo, en ¤The Sarawak Museum Journal», vol. VI, pp. 301
306, Kuching, 1955.

La practica de la alfareria esta a punto de desaparecer en Borneo,
ante la introduccién cada dia mas numerosa de recipientes de metal.
Pero, en tiempos antiguos era éste un arte muy general en esa parte de
Indonesia.

El autor del trabajo que reseiiamos, que es funcionario del Sara
wak Museum de Kuching, Borneo septentrional, pasa revista a todo
lo que se relaciona con este antiguo arte en aquella parte del mundo,
y encuentra que el mismo se caracteriza por una serie de rasgos del ma
yor interés. Asi, los alfareros son siempre mujeres; no usan la téonica
del rodete en espiral; la decoracién es siempre incisa y simple, geomé
trica, y las formas son invariablemente globulares. Por lo tanto, la ce
ramica antigua de Borneo es bien la que corresponde al caracter de sus
culturas de tipo medjo.

En la misma direccién estan también las relaciones que establece
el autor con el sudeste de Asia. Pues, la técnica del yunque y paleta pa
ra la fabricacién de ceramica, que es general en Borneo, es igualmente
comfm en aquella regi6n. La técnica en espiral, en cambio, comienza a
presentarse mas al este en Oceania.

Interesante es que, de acuerdo con los datos que ofrece Harrison,
los grupos némades del interior de la isla todavia utilizan en su cocina
los recipientes hechos de un internodio de bambni.

SALVADOR CANALS FRAU

IRIBARREN CHARLIN, J.: Alfareria con decoracién incisa en el area
de la cultura diaguita. De <<Revista del Museo de Historia Natu
ral de Chile», 12 pp., 1956.

Consideramos del mayor interés a este pequeiio trabajo del cono
cido arqueélogo chileno. Pues, es indudable que el mismo representa
un valioso aporte al mejor conocimiento de la cultura formativa de El
Molle.

Cuando, hace unos anos, ordenabamos el material para nuestra
obra de conjunto ¢Las civilizaciones prehispanicas de Arnérica», hubi
mos de lamentar la escasa informacién arqueolégica de que disponiamos
sobre el area que se ha venido en llamar de la ccultura diaguita-chile
na». Al menos en lo que se refiere a restos que pudieran considerarse an
teriores en el tiempo a esa clasica civilizacién. Lo rinico que para enton
ces teniamos eran las referencias a los antiguos hallazgos de Capdevi
Ile en Taltal, y a los mas recientes de Cornely en El Molle. Y sobre la
base de los escasos materiales aportados por uno y otro autor, intuia
mos la presencia de una cultura foxmativa en esa parte de Chile.
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Faltaban, empero, las referencias a hallazgos de ceramica mono
croma, especialmente de la negro-gris con ornamentacion geométrica
incisa, la que en estas latitudes creemos tiene carécter diagnostico. Des
graciadamente, nuestras averiguaciones en el vecino pais para estable
cer si el menciouado tipo de cerémica habia aparecido en aquella region
tenian siempre caracter negativo.

Pero el oportuno trabajo que ahora nos complacemos en comentar,
nos seiala que no andabamos equivocados en nuestras suposiciones.
Pues, la mencionada alfareria grabada, en sus dos modalidades de es
triada e incisa, se encuentra en las dos provincias de Atacama y Coquim
bo, en numerosos lugares que Iribarren Charlin menciona detallada
mente. Con ella han aparecido también algunos otros elementos, como
la evidencia de la cesteria en espiral, la base siempre plaua de las vasi—
jas, la decoracion en cheurones, los torteros fabricados con un tiesto,
etc., que en Agrelo acompafnan aquel tipo de cerémica. Y si a ello agre
gamos la presencia del barbote, de las figurillas de barro, de los pendien
tes laminares, y de algunos otros elementos de que hemos tenido no
ticia por otro conducto, resultara que la analogia que también habia
mos previsto entre la cultura trausandina de El Molle, y la cisandina
de Agrelo, queda igualmente confirmada.

SALVADOR CANALS FBAU

LAGERCHANTZ, STURE: African methods of fire-making, en <<Stu
dia Ethnographica Upsaliensia» (X) Upsala, 1954, 78 pp. 24 x 31
cm. con 17 laminas, 11 figuras en el texto y 7 mapas.

El fuego es, indudablemente, la adqujsicion mas importante de la
sociedad humana y la que mas ha influido en su posterior desarrollo por
la enorme gravitacion que ha ejercido en la vida del Hombre, tanto en
su aspecto material como espiritual. Por ello, el conocimiento de sus ori
genes y la forma de su producoion es un estudio que ha apasionado a
muchos investigadores. En cuanto a lo primero, nos movemos sobre
terreno un tanto inseguro, pues si bien descubrimientos efectuados han
logrado demostrar que ya se conoeia en el Paleolitico mas moderno, no
se puede afirmar algo concreto con respecto a épocas anteriores, aunque
no es imposible que el Hombre coeténeo de ellas ya lo conociera.

En lo referente a los instrumentos para producirlo, en verdad cree
mos que no todos han llegado hasta nosotros, pero por lo menos nos que
da el recurso de ver como se comportan los primitivos del presente. Se
comprendera entonces, la importancia que tiene para los estudiosos de
las ciencias antropolégicas, todo aporte que se realice sobre el tema a
fin de dilucidar tan atrayente problema.

Por supuesto, el trabajo de Lagercrantz no es el ninico ni el prime
ro, pues son varios los autores que han dedioado algunos capitulos de
sus obras al fuego y a su instrumental de produccion; pero tales auto
res siempre —o casi siempre— se han referido a él de manera muy ge
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nérica, 0 bien, en otros casos, reduciéndolo a pequeias areas 0 unidades
sociales. Por eso, al considerar este problema como un fenomeno con
tinental y proyectandolo, ademas, a tierras extra—africanas, el estudio
del autor ha venido a llenar una sentida necesidad.

Lagercrantz inicia su libro con una breve introduccion en la que se
referiere a la materia prima, cuyo lugar mas destacado lo ocupa la ma
dera y en menor importancia el metal y el perdernal. La parte esencial
de la obra esta dividida en doce capitulos, de los cuales, los ooho prime
ros los dedica a instrumentos de madera, de ya conocida morfologia (ba
rreno, arco, bomba, etc.), y a la manera de cuya aplicaoion se obtiene
la ansiada chispa. El noveno y décimo capitulos estan referidos a los ar
tefactos de metal y piedra y a la obtencion mediante los modernos fos
foros. El siguiente lo dedica a la tipologia africana del instrumentario,
mediante el cual se obtiene la ignicion a base de aparatos puntiagudos
ya sea utilizandolos para barrenar 0 para friccionar. N0 dudamos que
al referirse a éstos, ha tenido muy en cuenta la division realizada por
Harrison, aunque el autor no lo mencione especificamente.

En el duodécimo y ultimo capitulo, quiza el mas interesante, efec
tnia disquisiciones historicas respecto a los origenes culturales y a la
dispersion mundial del fenomeno en estudio, refiriéndose a las posibles
migraciones de sus portadores.

Creemos, en suma, que todos aquellos que se interesen por el tema,
no deben desconocer este aporte de Lagercrantz, cuyo trabajo es digno
de ser oonsiderado. En él hallaran los estudiosos una voluminosa biblio

grafia —que el autor demuestra conocer a fondo— ademés de una se
rie de mapas que nos ofreoen una concreta vision de la dispersion de
los diferentes aparatos usados para la obtencion del fuego. Si algo se
pudiera censurar al autor es haber utilizado en su volumen, sin gran
aporte propio, los conocimientos adquiridos al respecto por otros. Pero
esta censura quedaria desvirtuada si consideramos el valor que adquie
re su trabajo para los estudiosos de la Etnologia del continente negro
al habernos reunido, en un solo volumen, la dispersa bibliografia que tra
ta sobre este fenomeno, que tanto ha gravitado en el adelanto de la
Humanidad.

JUAN IGNACIO BENrr0

MENGHIN, O. F. A.: El Alloparanaense, en <<Ampurias», vol. XVII
XVIII, pp. 171 a 200, Barcelona, 1955.

Bien recibida sera, sin duda, esta contribucion al conocimiento ar
queologico de una zona casi olvidada por los especialistas como es el
Alto Parana; y si pensamos que su autor ha iluminado recientemente
algunos aspectos de la prehistoria de Patagonia que parecian insolubles,
no podemos dejar de manifestar nuestra satisfaccion al comprobar que
las nuevas corrientes de investigacion han fructificado también en nues
tro pais. Debemos tener presente que los llamados estadios precerémi
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cos y los primeros pasos de la actividad agricola son de importancia ex
trema para lograr una idea completa de la historia cultural de los pri
mitivos pobladores de la Argentina.

Colocados en este punto de vista es indudable que ya hemos tras
cendido el momento en que s6lo interesaban los tesoros patrimoniales
de las altas culturas, para empezar a estudiar otros aspectos interesan
tes fuera de aquel ambito. Expresién tipica de esta nueva direccién de
esfuerzo es la monografia que comentamos; nos presenta una cultura
preceramica, del grupo de hachas de mano, con pesados instrumentos
de retoque bifacial y extraiias clavas bumerangoides, denominadapor
el autor, Altoparanaense.

Las primeras paginas estan destinadas a resumir la breve historia
de la investigacién y a describir los hallazgos y yacimientos. En aqué
lla, comprobamos que la primera noticia sobre este hallazgo, hecho por
Federico Mayntzhusen, perecié arrollada por las ideas imperantes a
principios de siglo, cuando hablar de Paleolitico en América del sur era
un crimen de lesa prehistoria. En la enumeracién de hallazgos se descu
bre un area de dispersion muy amplia que abarca el angulo nordeste
de Argentina, Paraguay y los estados meridionales de Brasil.

Bajo el rubro <<observaciones generales» agrupa Menghin la parte
medular de su trabajo, exponiendo en clara sintesis los aspectos crono
légicos, tipolégicos y corolégicos del Altoparanaense.

Siendo la cronologia el problema mas candente de nuestra ciencia,
toda atencién es poca para sus determinaciones, de modo que una serie
minuciosa de detalles aclara la posicién temporal de la nueva industria.
Los artefactos no aparecen mezclados con restos ceramicos 0 neoliticos,
aunque deba admitirse una fase de relacién entre Altoparanaense y el
Neolitico, tal como lo demuestra un hacha con filo pulido. Esto asegura
la perduracién de la técnica del Alto Parana hasta la iniciacién del Neo
litico misionero. Un calculo aproximado del autor lo coloca en el segundo
milenio. A. C. Pero interesa sobremanera saber cuando se inicié y con
ayuda de la Geologia admite que se remonte a un postglacial temprano,
o a fines de la iiltima glaciacién, lo que nos lleva a ocho o nueve mile
nios A. C.

E1 analisis tipolégico es cuidadoso y esta conpletado con magni
ficas ilustraciones. Hay caracteristicas hachas de mano cuneiformes,
amigdaloides, foliaceas y otras en forma de azada o de pico, todas con
un aspecto tan particular que las hace inconfundibles. Aparecen también
clavas angulares y subangulares, raspadores, raederas, lascas, micleos
y alguna forma excepcional como por ejemplo, un mortero. Consecuen
cia utilisima de esta descripcién es la diferencia marcada con instrumen
tos liticos patagénicos y pampeanos. El hombre del Altoparanaense us6
también guijarros como materia prima, pero fabricé sus artefactos so
bre el nédulo y no sobre las lascas,

Poco puede ilustrarnos Menghin acerca de otros aspectos cultura
les del Altoparanaense, aunque no resiste a la tentacién de hacer con
jeturas basado en casos analogos del Viejo Mundo. Para talar arboles
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este viejo hombre misionero necesito grandes hachas de mano y muchas
de ellas debieron ser enmangadas. Talo arboles para construir su vivien
da, y probablemente, fabrico embarcaciones del mismo material. Los
picos parecen sugerir que no solo fué cazador sino también plantador
rudimentario, pese a que el hallazgo, fmico de un mortero no tenga por
el momento valor probatorio para demostrar el caracter plantador de
una cultura miolitica. En cuanto a las clavas, las interpreta rotundamen
te como armas arrojadizas.

Varias paginas destinadas a anotar matices corologicos del Alto
paranaense nos hablan bien a las claras de la importancia del asunto.
Admite como probable su conexion con los sambaquis arcaicos y que,
ya en el postglacial temprano, se cumplio en la Pampa y en la Patago
nia una invasion de elementos aloctonos cuyo origen debe estar en el
Alto Parana y en la alta meseta brasilefia.

Interesantes datos acerca de la cultura del hacha de mano le hacen

suponer que los verdaderos creadores y propagadores del cultivo en Amé
rica han sido los portadores de esta cultura. Asi, desde el Altoparanaen
se nos lleva el autor al problema del origen del Hombre en América. Po
co habituados estamos, en verdad, a especulaciones de esta naturaleza
traténdose de arqueologia argentina, pero pensamos que es hora de am
pliar nuestras miras y dar a nuestros problemas su exacta posicion en
la prehistoria mundial. Esta ubicacion de la cultura de hacha de mano
misionera en la serie mundial de las culturas de hacha de mano contri

buiré sin duda a una mas conspicua valoracion de los restos arqueolo
gicos de nuestro pais. Los aspectos antropologicos y etnohistoricos tien
den a reforzar los argumentos precedentes.

Esta monografia es la primera palabra sobre el tema. Mucho tiem
po habré de transcurrir antes de que se diga la filtima, que podra o no
estar de acuerdo con aquélla. Mientras tanto existe ya una hipotesis
de trabajo, aparentemente solida, que deberan utilizar los investigado
res futuros. Para terminar digamos que la unidad cultural del Altopa
ranaense no admite dudas; que las especulaciones de Menghin podrén
cuestionarse en mayor o menor grado, y que futuros estudios aclararén
el panorama antropologico. Pero esta monografia marca una etapa cons
tructiva por ser la primera. Siempre ha resultado mas facil modificar
10 ya existente aunque sea totalmente, que plantear por vez primera
una cuestion.

Crno Rnmé LA1··oN

MURPHY, R. F. y QUAIN, B.: The Trumai Indians of Central Bra
zil. ¢Mo11ographs of the American Etnological Society», N.°XXIV,
108 pp. Gliickstadt, 1955.

Poco es lo que hasta ahora sabiamos sobre los Trumai, el intere
sante grupo de indios de cultura media de la region del Alto Xjngni. Des
de que Karl von den Steinen los descubriera en 1884 han sido varios los
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de retoque bifacial y extrafnas clavas bumerangoides, denominadapor
el autor, Alloparanaznse.

Las primeras paginas estan destinadas a resumir la breve historia
de la investigacién y a describir los hallazgos y yacimientos. En aqué
lla, comprobamos que la primera noticia sobre este hallazgo, hecho por
Federico Mayntzhusen, perecio arrollada por las ideas imperantes a
principios de siglo, cuando hablar de Paleolitico en América del sur era
un crimen de lesa prehistoria. En la enumeracion de hallazgos se descu
bre un area de dispersién muy amplia que abarca el angulo nordeste
de Argentina, Paraguay y los estados meridionales de Brasil.

Bajo el rubro <<observaci0nes generales» agrupa Menghin la parte
medular de su trabajo, exponiendo en clara sintesis los aspectos crono
légicos, tipolégicos y corolégicos del Altoparanaense.

Siendo la cronologia el problema mas candente de nuestra ciencia.
toda atenci6n es poca para sus determinaciones, de modo que una serie
minuciosa de detalles aclara la p0sici6n temporal de la nueva industria.
Los artefactos no aparecen mezclados con restos ceramicos 0 neoliticos,
aunque deba admitirse una fase de relaci6n entre Altoparanaense y el
Neolitico, tal como lo demuestra un hacha con filo pulido. Esto asegura
la perduracién de la técnica del Alto Parana hasta la iniciacién del Neo
litico misionero. Un calculo aproxirnado del autor 10 coloca en el segundo
milenio. A. C. Pero interesa sobremanera saber cuando se inicié y con
ayuda de la Geologia admite que se remonte a un postglacial temprano,
0 a fines de la altima glaciacién, 10 que nos lleva a ocho 0 nueve mile
nios A. C.

El analisis tipolégico es cuidadoso y esta conpletado con magni
ficas ilustraciones. Hay caracteristicas hachas de mano cuneiformes,
amigdaloides, foliaceas y otras en forma de azada 0 de pico, todas con
un aspecto tan particular que las hace inconfundibles. Aparecen también
clavas angulares y subangulares, raspadores, raederas, lascas, nacleos
y alguna forma excepcional como por ejemplo, un mortero. Consecuen
cia utilisima de esta descripcién es la diferencia marcada con instrumen
tos liticos patagénicos y pampeanos. El hombre del Altoparanaense us6
también guijarros como materia prima, pero fabric6 sus artefactos so
bre el n6dulo y no sobre las lascas.

Poco puede ilustrarnos Menghin acerca de otros aspectos cultura
les del Altoparanaense, aunque no resiste a la tentacién de hacer con
jeturas basado en casos analogos del Viejo Mundo. Para talar arboles
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este viejo hombre misionero necesito grandes hachas de mano y muchas
de ellas debieron ser enmangadas. Talo arboles para construir su vivien
da, y probablemente, fabrico embarcaciones del mismo material. Los
picos parecen sugerir que no solo fué cazador sino también plantador
rudimentario, pese a que el hallazgo, onico de un mortero no tenga por
el momento valor probatorio para demostrar el caracter plantador de
una cultura miolitica. En cuanto a las clavas, las interpreta rotundamen
te como armas arrojadizas.

Varias paginas destinadas a anotar matices corologicos del Alto
paranaense nos hablan bien a las claras de la importancia del asunto.
Admite como probable su conexion con los sambaquis arcaicos y que,
ya en el postglacial temprano, se cumplio en la Pampa y en la Patago
nia una invasion de elementos aloctonos cuyo origen debe estar en el
Alto Parané y en la alta meseta brasileiia.

Interesantes datos acerca de la cultura del hacha de mano le hacen

suponer que los verdaderos creadores y propagadores del cultivo en Amé
rica han sido los portadores de esta cultura. Asi, desde el Altoparanaen
se nos lleva el autor al problema del origen del Hombre en América. Po
co habituados estamos, en verdad, a especulaciones de esta naturaleza
tratandose de arqueologia argentina, pero pensamos que es hora de am
pliar nuestras miras y dar a nuestros problemas su exacta posicion en
la prehistoria mundial. Esta ubicacion de la cultura de hacha de mano
misionera en la serie mundial de las culturas de hacha de mano contri

buira sin duda a una mas conspicua valoracion de los restos arqueolo
gicos de nuestro pais. Los aspectos antropologicos y etnohistoricos tien
den a reforzar los argumentos precedentes.

Esta monografia es la primera palabra sobre el tema. Mucho tiem
po habra de transcurrir antes de que se diga Ia ultima, que podré o no
estar de acuerdo con aquélla. Mientras tanto existe ya una hipotesis
de trabajo, aparentemente solida, que deberan utilizar los investigado
res futuros. Para terminar digamos que la unidad cultural del Altopa
ranaense no admite dudas; que las especulaciones de Menghin podran
cuestionarse en mayor o menor grado, y que futuros estudios aclararan
el panorama antropologico. Pero esta monografia marca una etapa cons
tructiva por ser la primera. Siempre ha resultado mas facil modificar
lo ya existente aunque sea totalmente, que plantear por vez primera
una cuestion.

Crno REN]? LAFoN

MURPHY, R. F. y QUAIN, B.: The Trumai Indians of Central Bra
Zil. <Monographs of the American Etnological Society», N.°X.XIV,
108 pp. Gliickstadt, 1955.

Poco es lo que hasta ahora sabiamos sobre los Trumai, el intere
sante grupo de indios de cultura media de la region del Alto Des
de que Karl von den Steinen los descubriera en 1884 han sido varios los
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viajeros que visitaron la region y que se refierieron a ellos. Pero esas
referencias han sido siempre someras, estando relacionadas iinicamente
con la vida material 0 limitadas a listas de vocablos. Y ha sido justa
mente Buell Quain el primero que se asentara entre ellos y tratara do
estudiar el grupo, aplicando los modernos métodos de la Etnografia.

El estudio se produjo a ultima hora, y cuando la cultiua ya habia
empezado a desintegrarse. F ué en 1938 cuando el joven y entusiasta antro
p6logo norteamericano, en una estada de cuatro meses en la aldea Tru
mai, pudo coleccionar los datos que sirvieron luego para preparar el li
bro que comentamos. En aquellos djas, la primitiva sociedad de los Tru
mai, aunque ya herida de muerte y contaba solamente con 43 integrantes
todavia funcionaba integramente. Desde entonces, el declinar de la po
blacion y la djsolucion de su cultura ha ido agravandose. Con el resultado
que solo 15 aiios después, cuando Cha1·les Wagley tuvo oportunidad de
pasar algunos dias entre ellos, el grupo estaba ya tan debilitado que sus
hombres 1:0 pudieron participar en el concurso anual intertribal de lan
zamiento de dardos, en cuyo deporte fueran antes famosos en toda la
region.

T eniendo esto en vista, es probable por tanto que este libro cons
tituya algo asi como el testamento del simpético grupo, ya que pronto
el mismo habra desapareoido del todo como unidad funcional. También
Buell Quain desaparecio al aiio de su visita. Y ha sido un colega del mis
mo, Charles Murphy, quien diera forma al libro sobre la base de las ano
taciones de Quain. De manera que un mismo destino trégico une al in
vestigador y al objeto de su estudio.

Como se sabe, en lo que se puede considerar zona de refugio del
Alto Xiugu, casi cada aldea constituye una agrupacion étnica mas 0
menos independiente de las otras. Las grandes familias lingiiisticas Aruac,
Caribe y Tupi, tienen alli sus representantes. Mas, a los Trumai toda
via no se les ha podido reconocer ninguna vinoulacion fuera del area,
por lo que generalmeute se considera de lengua independiente. Y tam
poco ha sido hasta ahora resuelto el problema de su origen.

En cambio, culturalmente, todos esos grupos constituyen una cier
ta unidad, y las diferencias entre un grupo y otro no son realmente gran
des. Como factores que tienden ala uniformidad puede nombrarse a
la costumbre bastante extendida de buscarse mujer en otra aldea, y a
las relaoiones comerciales intertribales que estan relativamente des
arrolladas. Contribuye también a esto filtimo, al tiempo que pueden ac
tuar en sentido contrario, las especializaciones existentes en distintas
aldeas. Asi, nuestros Trumai se han especializado en la preparacion de·
sal, los tupies Kamayurés en la fabricacion de arcos, y los aruacos Me
hiruzcdes tienen el monopolio de la cerémica.

La descripcion que de la cultura de los Trumai hacen nuestros au
tores, es interesante y minuciosa. Pues, ella abarca, en sendos capitulos,
tanto su economia y ergologia, como su organizacion social y sus creen
cias y précticas religiosas. Y como es de rigor en las obras norteameri
canas de este tipo, se agrega también una detallada descripcion del ci
clo de vida que comunmente recorre el individuo.
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Un capitulo final, y no el menos interesante por cierto, es aquél
que los autores titulan <<la muerte de una cultura» y en el que nos de
velan las causas que han llevado al ocaso de este pueblo.

SALvAn0n CANALS FRAU

ADE, B.: La nanisme raciel. Essai d’inlerprelation des facteurs consti
lulifs de la morphologie du Pygmée africain, en <Archives Suisses
d’Anthr0p0l0gie Générale», t0m0 XIX, pp. 1918. Genéve, 1954.

Son muchas las teorias que hasta ahora han sido formuladas para
explicar la presencia de los pigmeos; de esos numerosos grupos de hom
bres de pequenisima estatura que pueblan las selvas africanas y las del
sudeste asiatico, ademés de diversas zonas de arrinconamiento disper
·sas por el mundo oceanico occidental.

Es cierto que los problemas que ellos presentan son también nume
rosos. Piénsese, por ejemplo, en el misterio que envuelve sus origenes 0
len las causas y en la época de su diferenciacién racial. Y no habra de
extraiiar entonces que estos problemas hayan suscitado numerosas con
troversias.

El autor del trabajo que comentamos, que ejercio su ministerio
entre los pigmeos del Ituri, no comparte la opinién de aquellos investi
gadores que, como Kollmann, qujsieran ver en los pigmeos a las prime
ras y mas antiguas formas de la Humanidad. Y cree mas bien, con la
mayoria de los autores, que los caracteres que constituyen la esencia
de lo pigmeo, responden a especializaciones posteriores producidas por
un determinado habitat. S6l0 en l0 que respecta a las causas, época y
lugar de la diferenciacién las opiniones son muy divergentes.

La morfologia de los pigmeos ha sido reiteradamente explicada
como una persistencia en ellos de caracteres infantiles. El autor rechaza
esta explicacion sobre la base de que esta forma de enanismo va siempre
acompanada de una insuficiencia funcional de las gonadas, de una hi
poplasia genital y de la ausencia de caracteres sexuales secundarios.
Y esto no es precisamente 10 que se ve en los pigmeos.

Mas apropiada parece la tesis que considera un sub-desarrollo pro
ducido por el medio y condicionado por deficiencias alimenticias 0 vi
taminicas. Pero si esto puede explicar el tipo achaparrado del paleoné
grido, 0 el aumento de estatura en el pigmeo que sale de la floresta afri
cana, importa un s0l0 aspecto del complicado problema.

Sobre la base del estudio de 7 esqueletos de pigmeos del It1u·i trai
dos por el autor, y de las comprobaciones médico-antropolégicas sobre
el mismo terreno, B. Adé ensaya, en el trabajo que comentamos, una
tesis nueva. Consiste ésta en atribuir a los pigmeos una modificacién
de la regulacién endécrina, fijada genéticamente, y caracterizada por
una carencia de hormona de crecimiento adenohipofisaria, por una par
te, y por una hiperestrinizacién, por otra. La carencia aludida se debe
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ria, sobre todo, a la alimentacién unilateral, que importa s6lo glucidos
y pequefias cantidades de lipidos, y que es la dominante entre los in
digenas de la floresta ecuatorial.

Nuestro autor tiene plena conciencia que la nueva teoria, como
todas las otras, tiene sus puntos débiles, y que va a ser discutida. Un
punto de posible desacuerdo podria ser la pretendida carencia de pro
teinas en la alimentacion de los Bambutis, que nos parece no estar sufi
cientemente probada. Al menos, y a juzgar por lo que nos dicen tanto
Schebesta como Gusinde, buenos conocedores de aquellas regiones y
sus habitantes: los insectos, larvas, termitas, etc., entran en buena par
te en la nutricion de los pequenos hombres.

Por lo tanto, bueno sera esperar las nuevas investigaciones y la
obra de mayor aliento que promete el autor, antes de pronunciarse so
bre el valor que pueda corresponder a la tesis que se nos ocurre muy in
teresante.

SALVADOR CANALS FRAU

KUHN, H.: Das Erwachen der Menscheit, 216 pp., con 16 léminas. Fis
cher Biicherei, N.° 53. Frankfurt a. M., 1954.

Entre abril y diciembre de 1954 se editaron 65.000 ejemplares de
este libro formato 4de bolsillo». Ello testimonia, por de pronto, el cre
ciente interés general por la <historia primitiva del hombre», y se expli
ca, ademas, porque el autor parte para su exposicién de los restos paleo
antropologicos, que parecen atraer mas al publico por su vinculacion
con el problema del mrigen del hombre». Asi, los periodos del desarro
llo humano se ubican en el triple esquema cronologico de: los pre-nean
dertales, los neandertales, y los post-neandertales. terminando con el
final del Pleistoceno. Mas brevemente se tratan las industrias corres

pondientes. Sigue un capitulo dedicado al contorno biolégico del hombre
paleolitico, a la caza y a la instalacion humana. Los dos puntos siguien
tes, el arte y la religion, especialidad del autor, se hallan magistralmente
tratados de acuerdo al caracter del libro. Se utiliza el sistema de descrip
ciones concretas de yacimientos, con la respectiva historia de su descu
brimiento. La actitud frente a lo eterno es analizada en base a las se

pulturas; su mentalidad, en las practicas magicas reveladas por el arte
parietal y mobiliar; y su idea de la Divinidad, por los restos de sacrifi
cios animales, y por las estatuillas femeninas. El libro, que comienza
por una historia de la investigacién y una mencion de los princioples
métodos de determinacion cronolégica, termina con una exposicion de
opiniones de modernos filosofos, que demuestran que el hecho cientifi
co de la vinculacion genética del hombre con el reino animal ha supe
rado la etapa de interpretacion materialista, y que volviendo a Goethe,
se afirma actualmente la primacia del factor espiritual en el ser humano.

Una util lista puesta al dia de los restos paleoantropolégicos (en
donde echamos ninicamente de menos a Arene Candide) y de cavernas
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pintadas, abundantes notas bibliograficas e indices, completan el vo
lumen que, si bien a veces peca de excesivo optimismo en presentar co
mo resueltas todas las cuestiones, por otra parte sirve para inspirar con
iianza al lego en la validez eientiiica de la moderna Prehistoria.

JUAN Scuonnvcnn

MARCOZZI, V.: Auslralopilhzcinae. Separata del vol. VII de ¢B.ivis
ta di Scienze Preistoriche», 68 pp. Firenze s. a.

Se trata de una breve pero densa monografia dedjcada al estudio
eomparativo de este interesantisimo grupo de fésiles humanoides. A
pesar de no basarse en los materiales originales, sino tan solo en calcos
y en los datos extraidos de la literatura, nos parece que debe eonsiderar
se como un aporte de primer orden al conocimiento y a la valoracion de
los <<simios-hombres» sudafrioanos.

Comienza Marcozzi por brindarnos una breve sintesis en orden
cronologico de los hallazgos de Auslralopiihecinae, puesta al dia hasta
1949 y completada por una utilisima tabla sinoptica. Con respecto a
la edad geologica de los hallazgos, puntualiza la vaguedad de la crono
logia y eoncluye, provisionalmente, que los Australopithecinae debieron
vivir durante un periodo que va del Plioceno medio al Pleistoceno medio.
Resume luego las opiniones relativas ala posioion sistematica del gru
po de las que se deduce la incertidumbre de la ciencia acerca de si sus
integrantes deben considerarse hominjdos, simios o formas intermedias
entre estos dos grupos.

La parte original del trabajo de Marcozzi es justamente un inten
to de plantear de manera objetiva el problema _de la posicion sistemé
tica de los Australopithecinae. No es posible resumir, ni siquiera suma
riamente, los elementos de juicio en los cuales se apoya el autor para
formular sus conclusiones finales. Mencionamos unicamente que, lue
go de un prolijo estudio comparativo, Marcozzi expresa los resultados
clasifieando los caracteres morfolégicos de cada uno de los hallazgos
en las siguientes categorias: pitecoides (exclusivos de los antropomor
fos 0 comprendidos en las variaciones propias de éstos); primitives (co
munes a los hombres y a los Antropomorfos, pero mas propios de éstos);
intermedias, incluidos o casi incluidos entre los valores humanos y los
de los Antropomorfos; prevalentemenle humanos y humanos. En base
a esta tabulaeion, concluye que, por lo que puede juzgarse dentro de
las limitaciones impuestas por la fragmentariedad del material, los Aus
tralopithecinae representan un grupo de primates distinto, tanto de los
antropomorfos actuales como de los Hominidos.

Ninguna rama del saber humano trabaja sobre un terreno tan poco
iirme como la de los estudios filogenéticos. Poco claras y dudosas las
condiciones de la evolucion, practicamente desconocidas sus causas,
no hay patrones seguros a los que referir las conclusiones para ver si, aun
que sea aproximadamente, responden a la realidad. Aun las mismas
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<<leyes» de Ia evolucion, (la de la ortogénesis, la de la especializacion,
etc.), estén siendo puestas en discusion. Esta situacion caotica de los
estudios filogenéticos se refleja con toda exactitud en los problemas de
la filogenia humana, acerca de la que, exceptuados ciertos principios
generales admitidos por la casi totalidad de sus cultores, bien puede de
cirse: tot capita, tot sententiae. Ya es un espectaculo usual para el antro
pologo ver surgir nuevos érboles filéticos que vegetan durante un tiem
po para agregarse luego, casi nuevos fosiles a la inmensa selva de sus
antecesores rechazados u olvidados. Los paleoantropologos aun los mas
sabios, raras veces resisten a la tentacion de agregar a su labor descrip
tiva y comparativa algunas nuevas interpretaciones filogenéticas del
material que estudian, y por lo general tan solo contribuyen a aumentar
la caleidoscopica y ya monstruosa bibliografia acerca de los origenes
humanos. Por todos estos motivos nos causa una profunda satisfaccion
un trabajo como el de Marcozzi en que la seriedad y competencia del
autor, se traslucen tanto por lo que escribe como por lo que podria ha
ber escrito y deja de escribir.

MARCELO BGRMIDA

EASBY, DUDLEY T. (Jr.): Los vasos-retrato de metal del Pero éco
mo fuzron elab0rad0sP en ¤Revista del Museo Nacional», tomo XXIV,
pp. 137 a 153, Lima, 1955.

La perfeccion técnica que ostentan los vasos-retrato de metal, de
hallazgo frecuente en el territorio ocupado por las culturas del anti
guo Pero, permite al autor presentar un estudio interesante que tras
ciende la arqueologia pura y entra en detalles de procesos técnicos que
aunque hipoteticos, merecen una consideracion especial por lo poco fre
cuentes en la literatura arqueologica americana.

Sostiene Easby que métodos utilizados por los artesanos modernos
bien pueden servir para dar una idea de la cuestion, <<teniendo en cuenta
que los artesanos preincaicos estaban trabajando empiricamente» y
carecian de instrumentos adecuados. Asi, supone en. el indigena, conc
cimiento de la fundicion, martilleo, ablandamiento, todo previo a la ob
tencion de la materia prima, dando por sentado que se trataba de metal
en estado nativo y no de mineral metalifero.

Son de especial interés las referencias especificas acerca del cambio
de estructura de los metales, segun sea su tratamiento industrial por mé
todo mecanico o técnico. Esto habra costado al indigena muchos ensa
yos, puesto que procedia empiricamente, a menos de aceptar la llegada
de técnicos extracontinentales antes de la conquista. Luego de estas di
gresiones, postula que es posible reconstruir el proceso de fabricacion
de los vasos contando solo con los principios basicos de la metalisteria,
que explica claramente.

El primer paso habria sido colocar el disco de metal sobre un leiio
ahuecado, empujando luego la parte central mediante presion 0 marti
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lleo. Inmediatamente cambiando de zona, se obtenia la pared vertical
del vaso evitando arrugas 0 pliegues. La operacién siguiente era mar
tillar las paredes para lograr una acumulacién de metal en el sitio don
de mas tarde iba a modelarse la cara humana. Finalmente, en condi
ciones ya de realizar el modelado se sirvieron de un molde de madera
tallada. La técnica empleada fué martillar con un martillo pequefio y
retocar boca y ojos con un punzon de piedra. El iiltimo paso fué la re
duccién del diametro del vaso, que consistié en seguir martillando pa
ra llevar el exceso de metal hacia arriba y lograr, de este modo la fina
lidad perseguida.

Hasta aqui, un resumen de la presentacién hipotética de la técni
ca de fabricacién de los vasos-retrato de metal, vista por Easby. Es con
vincente, maxime que los dibujos ilustran perfectamente cada uno de
los pasos. Aunque este tipo de hipétesis no es muy comiin en el campo
de la arqueologia, llamamos la atencién sobre este articulo, porque es
una prueba mas de lo que puede conseguirse en nuestra ciencia median
te la colaboracién de técnicos de las mas diversas ramas del saber.

Cmo RENE LAFCN

CANALS FRAU, S.: Poblaciones indigenas de la Argentina. Sa origen.
Su pasado. Su presenie. Editorial Sudamericana. Buenos Aires ,1953.

No es ésta la primera obra de conjunto acerca de las poblaciones
aborigenes de la Repdblica Argentina. Son muy conocidas por todos
_los especialistas tanto el libro de A. Serrano ¤Los aborigenes argenti
nos» como el opiisculo de E. Palavecino ¢Areas y capas culturales del
territorio argentino>>. Pero el libro de Canals Frau se diferencia grande
mente de estas dos obras y puede considerarse como una novedad en
la literatura antropolégica del pais. En efecto, la publicacién de Serra
no enfoca el panorama indigena de la Argentina arrancando principal
mente de los datos arqueolégicos y tratando a las noticias etnograficas
casi siempre en funcién de ellos; el libro de nuestro autor, por el con
trario, sale de los datos etnograficos y busca la colaboracién de la ar
queologia para solucionar los problemas histéricos relacionados con el
poblamiento de las areas humanas que estudia. El folleto de Palavecino
trata esencialmente de las areas culturales, las que pueden incluir va
rios giupos humanos, mientras que Canals Frau se aplica al estudio in
dividual de cada etnia. Por otra parte, los datos que se acumulan son
mucho mas abundantes de los que han sido mencionados en todas las
publicaciones del mismo tipo que la preceden y, por primera vez, tene
mos en mano un libro que puede definirse como una verdadera summa
de todo lo que conocemos acerca de los pueblos etnograficos de la re
pablica.

La misma variedad y complejidad del tema (son pocos los que lo
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dominan profundamente en su integridad) nos exime de una exposicién
detallada de su contenido y de una critica particularizada. Tan solo nos
limitaremos a exponer su estructura y sus ideas mas generales, y, a pun.
tualizar algunas cuestiones que caen mas especialmente en el ambito
de nuestras propias investigaciones.

En una corta introduccién, el autor expone los principios generales
de las Ciencias del Hombre y concluye sosteniendo la oportunidad de
emplear el término ¤Etnologia» para indicar la Antropologia sensu
late, es decir, la ciencia que trata del hombre desde el punto de vista
zoolégico y cultural. Expresa, ademas la necesidad de integrar en la Et
nologia también a la Lingiiistica.

La primera parte del libro debe considerarse como una introduc
ci6n general destinada a la comprensién de la segunda, que es la que
realmente responde al titulo. Se trata en ella el origen de la poblacién
americana y el autor resume y aplica mas especificamente al territorio
argentino las ideas que ya emiti6 en su conocida obra Prehistoria de
América. Comienza con una breve exposicién de la geologia del cua
ternario y de algunos conceptos fundamentales de la etnologia (raza,
nacién, etc,). Trata luego sucintamente el paleolitico superior, el meso
litico, el neolitico y las altas culturas mas antiguas del Viejo Mundo,
refiriéndose luego a la difusién de cada uno de estos complejos cultu
rales en el territorio americano.

La segunda parte de la obra esta dedicada a los pueblos de la lla
nura: los Canoeros magallanicos, los Chonik 0 Patagones del sur, los
Puelcluz-Guérmaken, los antiguos Pampas, los Churrzias, el grupo
del Litoral, los Caingang de la mesopotamia argentina, los Guaycu
rags, los Matacos y los Guaranies. La tercera parte trata de los pue
blos andinos y andinizados: los primitivos montaiieses, los Huarpes,
los Olongaslais, los Comechingones, los Lule-Vilelas, los Tonoco
tés, los Sanuvirones, los Diaguil0—Calchaquie.s·, los Capaydrws los
Omaguuca.9 los Alapamas y los Araucanos A cada uno de estos grupos
corresponde una verdadera pequeiia monografia, sintesis muchas
veces de los trabajos originales del autor; tal es el caso de los Cain
gang de la Mesopotamia, que Canals Frau descubrié y puso en eviden
cia, y el de los Capayanes de La Rioja y San Juan. En cuanto a los H uarpes,
es especialmente valioso el resumen que el autor nos brinda, ya
que es él quien mas profundamente conoce a este grupo tan interesante.
Cada capitulo se halla dividido en los siguientes puntos: generalidades,
aspecto fisico, estilo de vida, lengua e historia; el filtimo de estos titu
los es paiticularmente interesante, pues el autor expresa alli sus ideas
acerca de la etnogonia del area que estudja, trayendo a colacién los da
tos arqueologicos de la misma y buscando integrarlos con los etnogra
ficos en una sintesis coherente.

La estructura misma de los capitulos a la que nos hemos referido,
pone en evidencia que el libro de Canals Frau no es tan s6lo una mera
acumulacién de datos, sino que también ofrece un importante aspecto
especulativo, El equilibrio entre lo expositivo y lo especulativo, tan di
ficil de encontrarse en nuestras ciencias, lo resuelve el autor a la per
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feccién con la sobriedad de sus inducciones, y digamoslo también, con
cediendo mucho mas espacio al material que a la especulacion; es ésta
una sabia previsién propia del investigador maduro, quien sabe que
los hechos quedan y las ideas vuelan y que la mejor forma de asegurar
a una obia una vida larga y provechosa, estriba en reducir al minimo
todo lo que en ella pueda haber de caduco.

Antes de poner fin a estas lineas, queremos expresar algunas ob
servaciones de carécter critico, relativas a la parte del libro que se refie
re a las poblaciones del extremo sur. Nos gustaria ver eliminado en una
futura edicién el sinonimo de Chonik aplicado a los Patagones del sur.
Este téimino es ficticio, ya que no responde al gentilicio propio de este
grupo que es Aonikenk y no es mas que una creacion moderna de los
etnologos basada en una falsa interpretacion del vocablo Chonek que
significa en aoniko-aishk <<partida de hombres» con exclusion de mu
jeres. Con respecto a los antiguos Pampas estamos plenamente de acuer
do con el autor en la existencia de grupos étnicos pre-araucanos en las
vastas llanuras situadas entre los habitat guennaken y querandi; no
nos convence empero la atribucién, a una parte de ellos, por lo menos,
de la fantomatica habla de Het, sobre cuya existencia las dudas son tan
tas que su s61o nfimero aconseja borrar este nombre de todos los mapas
lingiiisticos. No es posible deducir la existencia de una entidad lin
giiistica desconocida invocando palabras que no se explican con las otras
lenguas de la zona; mas, cuando una de ellas, el Guennena-iajich, es tan
poco conocida y es altamente probable que en base a ella puedan ex
plicarse casi todos los escasos vocablos supuestos Het que han resistido
hasta ahora a la critica. Insistimos sobre este punto, ya que nos parece
que el problema de los primitivos habitantes de la Pampa, debe ser re
tomado desde las raices y sobre nuevas bases, y, en esta tarea el fantas
ma del Het postulado a priori y sobre bases tan fragiles, puede resultar
un estorbo.

Mimcmo B6nMmA

GUSINDE, N.: Os Pigmeus africanos. Tipo fisico e caracteristicas cul’urais,
en <Revista de Antropologia», vol. III, pp. 81 a 93. Sao Paulo,
1955.

En este breve trabajo, el conocido etnégrafo de Ia escuela de Mod
ling, brinda un corto resumen de la antropologia fisica y de la cultura
de los pigmeos africanos, refiriéndose especialmente a los grupos del
rio Ituri (Bambuti). La sintesis es particularmente interesante en cuan
to se basa en gran parte sobre las observaciones directas del autor.

En primer lugar, Gusinde bosqueja el ambiente de la floresta vir
gen tropical, en donde se desarrolla la vida de los pigmeos. Resefna lue
go los antecedentes histéricos relativos al conocimiento de este intere
sante grupo humano. Resume las caracteristicas raciales del grupo oc
cidental, poniendo de relieve que su estatura media es de 1449,5 mm.
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para los hombres, y de 1382,1 mm. para las mujeres; informa que un
individuo femenino apenas alcanzaba los 1200 mm. En base a estos da
tos puntualjza que los pigmeos orientales representan la raza mas baja
de la humanidad, tanto viviente como extinta. En cuanto a las varia
ciones de la talla en todo el grupo pigmeo rechaza la tesis de Schebesta,
quien afirma que la estatura mas elevada del grupo occidental es de
bida a influencias genéticas de los negros. Para evitar toda confusion
que pueda surgir de la aplicacién de los términos <<pigmeos» y <<pigmoi
des», (terminologia basada en el limite de 150 cm. de talla), propone
designar a todos los negrillos con el nombre de ·¤twides».

La exposicién de las caracteristicas culturales de los pigmeos no
agrega muchas novedades a lo que ya se conoce a través de las grandes
monografias que han aparecido sobre este tema; se vuelven a poner en
relieve la economia basada exclusivamente en la caza y la recoleccién,
la propiedad personal de los productos del trabajo, la monogania como
regla general y la creencia en un Ser Supremo, algo borrada sin embargo
en algunos grupos.

En el parrafo dedicado al futuro de los pigmeos aprendemos que
éstos cuentan con 32-35.000 indjviduos por lo que se refiere al grupo
oriental, 9.000 para el meridional y 60-90.000 para el occidental. Una
masa tan grande de individuos, vistas las condiciones particularmente
desfavorables de su habitat, promete conservarnos aun por mucho tiem
po este interesantisimo testigo de una de las culturas mas primitivas
de la ecumene.

Desde el punto de vista teérico, debemos observar que, en el tra
bajo de Gusinde, llaman fuertemente la atencién algunas apreciaciones
que no parecen vertidas por la pluma de un adherente a la Escuela His
téricoculturalz nos referimos a las numerosas postulaciones de una vin
culacion casi deterministica entre la cultura y el ambiente. Claro esta
que en un trabajo sintético resultaria dificil para el autor aclarar con
venientemente el alcance y los limites de sus afirmaciones de caracter
general.

MAncEL0 B6nM1DA

IBARRA GRASSO, D. E.- BRANISA, L.: Nuevos esiilos en la ce
rémica prehispdnica de Bolivia en ¤Anais do XXXI Congres
so Internacional de Americanistas», pp. 727-762. Sao Paulo, 1955.

En este trabajo, presentado ante el XXXI Congreso Internacional
de Americanistas reunido en San Pablo, Brasil, en agosto de 1954, los
autores dan a conocer una serie de nuevos tipos de cerémica boliviana.

Con las investigaciones realizadas en el vecino pais durante los mil
· timos aiios se amplia de manera notable el panorama arqueologico del

altiplano, donde, hasta épocas muy cercanas, los estudios se limitaban
casi exclusivamente a la regi6n de Tiahuanaco. Se va llenando asi, po
co a poco, el gran claro que significaba el desconocimiento de la arqueo
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logia de la gran zona que se extiende desde las inmediaciones del lago
Titicaca hasta la frontera argentino-boliviana.

Esos nuevos trabajos permiten también interpretar mejor las cul
turas localizadas en nuestro Noroeste. Pues, es evidente que muchas
de ellas, especialmente las que se desarrollan en la Quebrada de Hu
mahuaca y en la Puna argentina, estan estrechamente relacionadas
con las culturas boljvianas. Y hasta es posible que esos complejos cul
turales se contintien en el altiplano, ya que de ninguna manera la actual
frontera politica constituye una frontera étnica o arqueolagica.

El trabajo que reseiiamos consta de dos partes, precedidas por una
introduccién que firma Ibarra Grasso. La primera seccian es una pre
sentacién de materiales de Chuquisaca y Tarija, realizada en colabora
ci6n por ambos autores. En la segunda, Ibarra Grasso reseia los nuevos
estilos ceramicos de los departamentos de Cochabamba, Potosi y La
Paz, concluyendo la exposicién con un breve capitulo denominado <<con
clusiones» que también es del mismo Ibarra Grasso.

Los distintos estilos, que para los autores representan otras tantas
culturas, se describen con indicacién de las respectivas areas de disper
si6n, origen de las colecciones, pasta, forma y decoracian, todo ello am
pliado en algunos casos con datos sobre elementos no ceramicos perte
necientes a esas mismas culturas.

El capitulo mas interesante es el de las Conclusiones. Pues, ahi se
esboza un cuadro cronolagico que enlaza a todas las culturas presenta
das, construido en parte con evidencias obtenidas sobre el terreno y en
parte con analisis estilistico y tipolégico.

Se seialan algunas similitudes entre los tipos bolivianos y los cono
cidos de nuestro Noroeste, con los cuales estarian muy vinculados. Las
similitudes aparecen entre algunas de las manifestaciones de la cultura
Yampara y Condorhuasi; entre la cultura Tarija Policromo y la cera
mica de Santiago del Estero; y entre la cultura de Mollo y los materia
les de la Quebrada de Humahuaca. Segan afirma Ibarra Grasso, la cera
mica de Mollo estaria también muy emparentada con la alfareria Ata
cameia y la de Arequipa descripta por Kroeber. Las influencias boli
vianas que llegaron a nuestro Noroeste habrian seguido el camino del
Chaco salteio.

Es de lamentar que las descripciones de los tipos no vengan acom
paiiadas de ilustraciones, lo cual habria constituido un valioso comple
mento del trabajo que acabamos de resenar.

Pnmno Krmpovrcxas

LOOSER, G.: Esbozo de los esludios sobre los indios de Chile.
De <Revista Universitaria», aiio XXIX, pp. 109 a 150. Santiago
de Chile, 1955.

Este trabajo, realizado hace cinco aios, constituye el primer capi
tulo de una obra de sintesis histérica preparada por varios autores, que
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aun no ha podido ser publicada. El temor a que pierda <<su oportunidad,
y creyéndolo de alguna utilidad para los que se interesen por nuestros
indios», ha sido, segun su propia confesion, lo que ha movido a su autor
a publicarlo separadamente. Y en verdad que resulta una publicacién
sumamente util, no s6lo para los que se interesan por los aborigenes de
Chile en especial, sino que, también para los estudiosos de la Etnologia
de América en general.

En realidad, hasta ahora no contabamos con ningun trabajo si
milar. Pues, las bibliografias anteriores, como las de Porter y Latcham,
se limitan a incluir publicaciones chilenas. Es de lamentar, empero, que
en un trabajo tan amplio y necesario como el presente, Looser se ocupe
solamente de autores desaparecidos, pues hay obras contemporaneas
muy meritorias, que contienen en sus notas referencias a datos biblio
graficos, que no siempre son accesibles al investigador extranjero.

A esta ardua labor recopilatoria, dispersa en relaciones de la con
quista, cronistas e historiadores coloniales, viajeros, colecciones docu
mentales, etc., su autor la presenta dividida cronologicamente en tres
periodos:

I. Descubrimiento y conquista de Chile (1520-1600).
II. La Colonia (1600-1810).
III. La Republica (desde 1810).

En cada periodo menciona, con abundantes comentarios, las fuen
tes donde pueden hallarse referencias a los habitantes indigenas que
poblaron el suelo chileno.

Seguidamente _en el cuarto capitulo— se pasa a enumerar las
colecciones de documentos y revistas publicados en Chile y que con
tienen noticias de importancia sobre sus aborigenes, bibliografias de te
mas antropolégicos de igual procedencia, asi como también algunas obras
generales publicadas en el exterior y que hacen referencias al mismo
asunto.

El quinto capitulo nos presenta un panorama bastante pobre de
los estudios antropolégicos que se realizan actualmente en Chile, atri
buyendo gran parte de ello a la escasez de recursos econémicos con que
cuentan sus investigadores para poder llevar a cabo su tarea.

Finalmente en el sexto capitulo enumera las publicaciones citadas,
dando datos precisos para su facil localizacién. Un indice de autores, com
piladores, traductores y editores citados en los capitulos I a IV cierra
el trabajo.

MAniA NELIDA Morsi

BADANO, V. M.: Caracleres del arle pldstico indigena del Parand infe
rior. De: "Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanis
tas". pp. 777 a 800. Sao Paulo, 1955.

Victor M. Badano, cuyo reciente fallecimiento deja una profunda
brecha en las no muy densas filas de los que dedican su labor al estudio
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de las comunidades aborigenes de nuestro pais, hace, en el trabajo que
resenamos, una sintética presentacién de las caracteristicas mas rele
vantes del arte indigena del Litoral. Como se sabe, el aspecto mas des
tacado de este arte esta constituido por las famosas representaciones
plasticas que se encuentran en una amplja extension de costas del rio
Parané.

Badano nos habla primeramente de la dispersion que alcanzaron
esas representaciones. Refme luego las opiniones de diversos autores
sobre la estirpe de las gentes que las fabricaron, sobre el arduo proble
ma de las culturas a las que pertenecieron y al posible origen de este
interesante arte figulino. A este respecto cree el autor que la abundan
cia de medjos de subsistencia habria favorecido el desarrollo de esta ma
nifestacién artistica. Nuestro autor describe a continuacion los distin

tos ejemplares conocidos, dando las peculiaridades de la ceramica, su
forma y decoracion. A esto sigue una clasificacién de las representacio
nes en ocho tipos.

Partiendo de la base de que los pueblos del Litoral que encontra
ra la conquista espaiiola fueron los productores de estas manifestacio
nes plasticas y que entre éstos eran las mujeres las que se dedicaban a
ello, Badano pasa revista a las distintas técnicas empleadas y a los ins
trumentos utilizados en su fabricacién. Al hablar de los modelos que
inspiraron a los artifices y su proceso de estilizacién, agrupa a las figu
ras en dos grandes ordenes, segun sea la manera de tratar los motivos:
las <<expresionistas» y las <<impresionistas»

Seguidamente, pasa revista a todos los elementos decorativos que
complementan el modelado, con sus diferentes caracterizaciones y agre
ga, para mostrar su riqueza artistica, una lista de 23 variantes en la re
presentacién de los ojos.

Termina el autor su trabajo, al que agrega una larga bibliografia,
seiialando los rasgos mas generales del arte de los riberefnos paranaen
ses. En su concepto, este arte no tendria su igual en la Argentina, y seria
la resultancia de una larga evolucion. A1 compararlo con los modelados
de la ceramica de Santarem sefiala notables diferencias entre ellas, sien
do la principal que el estilo brasileiio aparece muy recargado, en tanto
que el paranaense seria dimpio, depurado y de sobria e1egancia», segun
lo califica el autor.

Pmmo KBAPOVICKAS
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