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ARGENTINA

Nuevo viaje de esludio a la Pala

g0nia.— Durantc los mesw dc cnero y
febrcro de 1956, el Dr. O. F. A. Menghin,
del Instituto dc Antropologia dc la
Facultad de Filosoffa y Letras, Uni
versidad de Buenos Aires, realizé Su

sexto viaje de estudio a la Patagonia
con la intencién de completar sus in
vestigaciones arqueologicas en el norte

de esta region, especialmente en el Chu

but. El trabajo mas importante se rea
lizé en la proximidad de Ia Obra del
Dique Florentino Ameghino, en el ya
cimiento que se halla en el gran cafna
d6n del rio Chubut, en un abrigo ro
coso de 72 m. de largo por 3 a 5 m. de
ancho, al pie de nm alto paredén de ro
ca porfirica, sobre la margen izquierda
del rio mismo. Se insistié en investigar
este lugar porque se trata de un dep6
sito cultural estratificado, fenomeno muy
raro en la Patagonia. La pared del abri
go esta cubierta por nueve grupos de
pinturas rupestres de colorw rojo, ama
rillo, negro y blanco, representando
complicados simbolos geométricos y al
gunas grecas. Se realiz6 la cxcavacién

siguiendo la pauta de una red te6rica
con cuadriculas de 2 m’., aproximada—
mente, en el centro del abrigo y al pie
de una de las pinturas; la excavacién
se realiz6 cuadrado por cuadrado me
diante cuidadosas paladas de 20 cm.
de profundidad, lo que permitia ob
sarvar todos los detalles y llevar cucu
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ta de los distintos perfiles estratigré
ficos. En la capa mas alta (0-20) se
obtuvieron raspadores, lascas con y
sin retoque, esquirlas, pequefios mi
cleos, moletas, guijarros rotos entre
los que habia algrmos con manchas
rojas, huesos de guanaco, avestruz y
otros auimales, y unas cuantas puntas
de flecha, un cuchillo confeccionado

sobre una lasca de cuarzo, una raede

ra y los tiestos casi completos de una
olla con decoracién incisa. Es la pri
mera vez que en el norte de la Pata

gonia se ha hallado semejante conjun
to de artefactos en nm estrato bien de

finido, presumiblemente de la ultima
fase preecuestre de la cultura de los
Tehuelches (Tehuelchense III, en la

clasificacién del mismo Menghin, quien
la data entre los aiios 1400 al 1700,
en relacién con el horizonte V de Bird

en las cuevas magallanicas).

En el nivel correspondiente a los 20
a 60 cm. de profundidad, aument6 el
numero de hallazgos semejantes a los
citados, si bien no aparecieron las pun
tas de flecha ni los restos cerémicos.

En general puede decirse, que los es
tratos hasta 80 cm. constituyen un de
pésito coherente formado durante largo
tiempo y que presenta una serie de
fogones. Entre 60 y 80 cm. disminuye
la cantidad de vestigi0s· culturales
Los estratos de 20 a 80 cm. depararon
algunos hallazgos del mayor interés,
como una placa de pérfido cubierta
de color rojo, seguramente una pale



ta dc pintor, y distintos vcstigios dc
colorantcs que fueron utilizados en los
tcmas rupcstrcs. E1 hallazgo dc algunos
fmgmentos de bolas sin surco ni pu
lido es dc interés para cl fechaje. N0
Sc cncontrarou auténticas conauas. Es

posiblc adclantar que los cstratos mc
dios del yacimicuto pcrtcnccen al Te
huelcheme II 0 tipico, desarrollado,
aproximadamentc entre el 500 al 1400
de ucuerdo a la misma cronologia. Ha
cia abajo de los 80 cm. la tierra es es
téril, pero entre los 90 y 130 cm.—l0
que demuestra que el abrigo no fué
habitado por un periodo pr0l0ngad0—
aparece un estrato cultural de menor
intensidad, presentando acumulacién de
carbones y cenizas y una industria li
tica de rasgos arcaicos: raspadores gran

dw y gruesos, algunos de perfil trian
gular, y, a veces, con corte oblicuo (ca
racterfstico del Casapedrense de Los
Toldos, Seguin el mismo Menghin). Es
de conjeturarse que los elementos de
esta capa se intercalen entre el Casa
pedrense y el Tehuelchense II 0 tipico
y se podrian datar, siempre segfxn Men
ghin, en los ultimos milenios A. de C.
0, quizés, aun mas temprano. Algun0S
artefactos sueltos se encontraron t0

clavia entre lcs 130 y 150 cm. de pro
fundidad, y l0s frltimos carbones a los
180 cm.; pero puede asegurarse, p0r
otras excavaciones que se hicieron,
que a mayor profundjdad ya no exis
ten vestigios culturales.

La mencionada misién pudc realizar
otras investigaciones a unos 40 km.
al nordeste de Ingeniero Jacobacci, s0
bre las terrazas de la laguna Casi Lauf
quén Grande. Alli se pudieron observar
dcs terrazas lacustres bien evolucio

nadas con muestras de haber astado

pobladas en data prehist,6rica. Ins res
tos arqueolégicxx de la terraza mas
alta hace pensar en el Tchuelchcnse
II 0 tipico con alguncs objefxm mas
moderncs; se hallaron Iragmenbos de

placas con grabados confusos, cera
mica grabada y lisa pulimentada y
mucho material siliceo. En la terraza

baja aparecieron conanas y piedras
de boleadoraS» puntas de flechas co
munes y microliticas y muchos otros
artefactos liticos de tipo evolucionado
(perforadores, pequeiias hojas, etc.),
varios fragmentos de placas grabadas
y ceramica lisa pulimentada. Seria
prematuro establecer cronologia entre
las dos terrazas.

La primera parte de este viajc la
realizo el Dr. Menghin en compaiiia
del Lic. Pedro Krapovickas y el seiior
Juan I. Benito.

Sociedad Argentina de Anlropologfa.
Después de varios aios de forzado
silencio, reanud6 sus reuniones mensua
les de comunicaciones cientiiicas la

Sociedad Argentina de Antropologia,
con la presidencia del Prof. Salvador
Canals Frau. La primera reunién tuvo

lugar el 2 de mayo en el local del Museo
Etnografico. Antes de iniciarse las
comunicaciones, su presidente pronun
ci6 algunas palabras alusivas al acto,
y recordé la iigura de uno de los ani
madores mas entusiastas de la Socie

dad, el Prof. Francisco de Aparicio.

Seguidamente pasaron a desarrollar sus
temas, el Prof. Pedro Krapovickas:
·Exploraci6n arqueolégica en Tolom
bén (Salta)» y el Dr. l\Iarcelo Bérmi
da; ¤Informaci6n etnografica a través
de uno de los filtimos Puelche—Guéna

ken». La segunda reunién se eelebré
el 1.° de junio. En esta oportunidad la
Prof. Josefa Patti expuso Sobre: ¢Nue
vos aportes al problema de los Cain
gang en la Mesopotamia Argcnti11a»
y el Dr. Fernando Marquez Miranda
present6 un <Primer informe sobre un
nuevo yacimiento arqueolégico en la
Puna».

Hallazgo arqueolégico en Mendoza.
Un importante hallazgo arqueolégico
se acaba de producir en la ciudad de
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Godoy Cruz (Mendoza). Obrcros muni
cipalcs, que estaban rcalizando traba
j0S dc canalizacién dcntro del perime
tro urbano, cxtrajeron un c0njunt0`

dc rcstos 6sc0s humanos, ceramics y

algunas piezas liticas. Todavia 110 se
ha publicado el iuforme técnico sobre
los mismos pero, a juzgar por las pri
meras noticias periodisticas, parece tra
tarse de objetos y restos de la cultura
de los Huarpes histéricos, ampliamen—
te estudiados por Canals Frau: Elnolo
gia de los Huarpes. Una sinlesis, en
Anales del Insliluto de Etnologia Ame
ricana, Mendoza, 1946, tomo VII. Se

ria de desear que al publicarse el in
forme defmitivo se agregaran también
las medidas de los huesos largos y los
indices de los créneos extraidos, para
poder establecer en qué medida esos
restos corroboran o se apartan de los
datos de los cronistas que 1ménime—
mente sefialan a los antiguos habit,an·
tes de Cuyo como de estatura relativa
mente alta.

H omena je al Profesor Frarwisco de Apa
rici0.—En ocasién de cumplirse el quinto
aniversario de la muerte de Francisco

de Aparicio, que fuera Profesor de Ar
queologia y Director del Museo Et
nogréfico, el Sr. Delegado Interventor
en la Facultad de Filosofia y Letras,
Dr. Alberto M. Salas, impuso el nombre
del recordado investigador y maestro
al Instituto de Arqueologia. En esa
misma ocasién la Asociacién Estudian

til Akida se adhirié al homenaje, des
cubriendo cn el vestibulo del Museo

mencionado, una placa de bronce que
recuerda su memoria.

Exploraciones en Tolcmbén (Salla).
En febrero del preseete afio, una Co
misién del Instituto de Arqueologio
de la Facultad de Filosofia Y Letras de
la Universidad de Buenos Aires, inte

grada por el Director interino del mis
mo, Dr. Ciro René Lafén y el Prof.
Pedro Krapovickas, realizo un viaje
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de reconocimiento a las ruinas prehis
pénicas de Tolombon, en el Departa
mento de Cafayate (Salta).

Uno de los propositos de la Comision
era explorar el yacimiento en toda su
extension, ya que mediaba el oi`reci—
miento de donacion de los terrenos

correspondjentes a un sector del mismo,

por parte de uno de los propietarios.
Se pudo comprobar la gran extension
del yacimiento y su riqueza en restos
arqueologicos. Otro de los propositos
de la Comision era determinar, median

te sondeos y recoleccion de superiicie,
los estilos ceramicos que regularmente
aparecen en ese lugar, y ver la posibi
lidad de realizar ulteriores investiga
ciones. Se logro, asi, excavar una in
feresante casa semisubterranea, cuyo
fondo aparecio a unos 90 cm. por de
bajo del suelo circundante, y cuyas
paredes eran dobles, formadas por dos
filas de piedras con relleno entre las
mismas. Del mismo modo se pudo com
probar que los recintos del cerro forti
ficado poseen una capa arqueologica
importante, contrariamente a lo que se
venia creyendo. La recoleccion de su
perficie de fragmentos cerémicos re
velo una riqueza de estilos extraordi
uaria: Draconiano pintado e inciso,
Barreales geométrico, Condorhuasi po
licromo, Santamariano, etc. Es de se

I-IHIHPSC la presencia de pucos rotos con
una decoracion geométrica, muy tosca,

en negro sobre rojo y algunos tiestos
incaicos. Aparte de la localizacion de
la clésica cerémica Barreales en la parte

septentrional del valle de Santa Maria,
que constituyo uno de los hallazgos
més importantes de la Comision, se
gfin ella misma informa, se pudo de
terminar que los distintos restos, per
tenecientes a varios periodos, aparecen
sin localizacion uniforme. También se

ubicaron algunas pictografias.

Nueva: invesligacioncs en las provin
cias de Rio Negro y Chubul.— El Dr.



Marcelo Bérmidu, comisionado por w
ta mjsmu Facultad, realizé duxantc el

mes dc fcbrero dc 1956 una investiga
ci6n dc campo cn las provincias de
Rio Negro y Chubut (Patagonia del
Norte). Exploré, arqueolégicamente, los
alrededores de los lagos Futalaufquen
Chico y Fulalaufquzn Grande, seiialau
do yacimientos que determiné como
del Tehuzlchense reciente. Tarea seme

jante llevé a cabo en Ia estancia
del Sr. René Casamiquela, en los
alredores de Ingeniero Jacobacci, en
compaiia del Dr. O. F. A. Menghin.
En Gan-Gan (Chubut) pudo estudiar
al indjo Guennaken apellidado Kala
kupa, posiblemente el éltimc sobre
vivicnte de los patagonx septentrio
nales que todavia habla el idioma pro
pio de estos indios y que viviera, en
su juventud, la vida de tolderia. Im
portante fué la cosecha en datos de va
lor etnograHco que por este med.io se
consiguié, principalmente sobre su re
ligion y magia. Respecto de la religion
se confirmo la creencia en un Alto Dios,

dotado de fuertes caracteres urénicos,

dueiio de la vida de los hombrw y de
claro contenido moral.

LA ANTROPOLOGIA EN MEXICO

No obstante que México tiene un
viejo historial en materia de antropo
Iogia, no fué sino hasta el aio de 1939
cuando el Gobierno Mexicano plasmo,
creando un organismo, toda la labor
oonectada con las ciencias antropolo
gicas.

Efectivamente en la actualidad es

el Instituto Nacional de Antropologia
e Historia quien controla directa o in
direnstamente las actividada antropo

logicas que se desarrollan en el pafs.
Su integracion es fruto del Régimen

Gubernamental del Presidente Lézaro

Cardenas sancionada por Ley del Con
greso expedida el 3 de febrero de 1939.

Figura como una dependencia des
centralizada de la Secretaria de Edu

cacion Poblica. Tiene personalidad ju
ridica propia y un subsidio anual del
Estado. De él dependen todas las zo
nas arqueologicas de la Pmepfiblica, los
monumentos coloniales, asi como una

serie de bienes muebles e inmuebles

que integran su patrimonio.
El Instituto esta organizado para su

funcionamiento de la siguiente manera:

Direccion General.

Subdireccion General.

Secretaria.

Tesoreria.

Direccion de Monumentos Prehis

pamcos.

Direccion de Monumentos Coloniales.

Museo Nacional de Antropologia.
Museo Nacional de Historia.

Direccion de Prehistoria.

Direccion de Investigaciones Antro
pologicas.

Direccion de Archivos Historicos y
Bibliotecas.

Escuela Nacional de Antropologia.
Direccion de Museos Regionales.
Jefatura de Publicaciones.

Jefatura de Accion Educativa.

Comision de Monumentos.

Sus funciones son las siguientes:

I. — Conservacion, exploracion y es

tudio de zonas y ruinas arqueologicas
de la Repoblica; control y permiso de
exportacion de objetos arqueologicos,
artisticos e historicos.

II. — Conservacion, restauracion y en

su caso, exploracion de los monumen
tos ooloniales, asi como de la inv&ti

gacion de los antecedenta historicos
de los mismos.

Tiene también a su cargo, la cola
boracion con la Comision de Monumen

tos, que esté integrada por un repre
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ccntaufc dc cada una de las dependen
sias del Gobierno Mexicano, la cual

csté facultada para resolver las consul
tas que las direccionw que integran
el Instituto ponen a la consideracién
de la misma, respecto a la procedencia
0 improcedencia de modiiicaciones en
la estructura de edificios colonjales y
la declaratoria de monumento nacio

cional de éstos.

III. — Se encarga de la conservacién,
exhibicién y estudjo de todos los obje
tos arqueolégioos localizados cn las
distintas zonas a.rq‘ueol6gicas que se
encuentran en el pais.

IV. — Investigaciones cientiflcas y ar
tisticas que interesan a la historia de
México, antropolégicas y etnogréficas,
principalrnente de la poblacién indi
gena del pais.

V. —— Publjcacién de obras relaciona

das con las materias expuestas en las
funciones que antcceden.

VI. — Tiene a su cargo la copia mj
crofilmica de los mas importantes y
valiosos documentos de la historia an

tigua de México, existentes en los ar

chivos y parroquias, particulares y
oficiales y de instituciones privadas.

Para el desempciio de las funcioues
mencionadas, el Instituto cuenta con

el siguiente personal: 140 profesionales
que incluyen antropélogos fisicos y so
ciales, arqueélogos, etnélogos, lingiiis
tas, historiadores, prehistoriadores, ar
quitectos, médicos y maestros; 115
empleados administrativos; 107 trabg

jadores manuales especializados tales
como dibujantes, fotégrafos, restaura
dorw, moldeadores, laboratoristas, etc.

y 432 obreros y personal de servidumbre.
La Direccién General es responsable

del funcionamiento técnico y adminis
trativo, asi como del manejo del patri
monno.

La Direcci6n dc Monumentos Pre

hispénicos ha podido seiialar la exis
tencia de varios miles de ruinas arqueo
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légicas, y esta completando un maps
de la Repfrblica de las que se han se
l.ZIB.l&d0. El cuidado y mantenimiento
de todas ellas requeriria un presupuesto
fabuloso, con el cual no se puede con
tar. Actualmente mantiene vigilancia
y trabaja en 64 zonas arqueologicas
en las siguientes jurisdicciones: de Yu

catan y Palenque, de Veracruz, de Oaxa
ca, de Teotihuacén y del Noroeste
Cada una de estas jurisdicciones cuen
ta con un jefe y personal de vigilancia,
y recibe periédicamente atencién re
ferente a exploracién, restauracién, con
servacién, etc. Dichas zonas son vi
sitadas de acuerdo con su accesibili

dad, unas més que otras. El total de
ellas recibié el afno de 1955, 187.271
visitantes.

De la Direccién de Monumentos

Coloniales dependen 8 monumentos,
9 ex-conventos y 9 museos que fuerorr
visitados en 1955 por 210.988 personas.

El Museo Nacional de Antropologia
que tiene a su cuidado la exhibicion,
estudio y conservacion del acervo pre
hispénico, fué visitado por 146.008
personas.

El Museo Nacional de Historia, ubi

cado en el antiguo Castillo de Chapul
tepec, rccibi6 el aporte més fuerte de
visitantes ya que el aiio de 1955 desfi
laron por el mismo 558.852 personas.

La Direccién de Prehistoria es de

reciente creacién. Sin embargo, ha ve
nido realizando una intensa labor de

exploracién tanto en el Distrito Fede
ral, donde ha hecbo sensacionales des
cubrirnientos como el de Santa Isabel

Izlapan, como en el norte del pais (Cue
vas de Coahuila y Sonora).

La Direccién de Investigaciones An
tropologicas, también funcionando del
aiio de 1954 a la fecha, esté ocupada
fundamentalmente en el estudio de

problemas de indole socio-antropologicap
A la Direccién de Archivos Histo

ricos y Bibliotecas del Instituto com



pete la tarea ya Scfialada dc vclar por
nucstro accrvo bibliogréfico y docu
mental. Dcpcudcn dc ella: la Biblio
teca Central del Instituto con 120.000

volumenes, principalmente de antropo
logia y de historia. El aiio de 1955 con
t6 con 18.173 lectores que consultaron
24.954 obras. Ademés de ésta, tiene

a su cuidado: la Biblioteca Orozco y
Berra, la Biblioteca y Archivo Técnioo
del Instituto, los acervos bibliogréficos
de Tepotzotlén y Alcomdn en el Estado
de México, el Churubusco en el D. F.,

de Guadalupe en Zacatecas, de Que
xétaro, en Querétaro, del Museo de San

Luis Potosi y del Museo Michoacano.
De los fondos documentales en los

arcl1ivos del Museo Nacional de Antro

pologia, de la Casa de Morelos en Mi
choacan y del Museo Regional de Que
rétaro. Ha microfilmado los archivos

regionales de los siguientes Estados:
Coabuila, Nuevo Ieon, Veracruz, Chia

pas, Oaxaca, Michoacén, Jalisco, Du
rango, Zacatecas, Guauajuato, San Luis
Potosi, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.

Desde el punto de vista docente,
la Escuela Nacional de Antropologia

.e Historia prepara a los antropologos
de México, asi como a los estudiantes

extranjeros que llegan a ella becados
por sus paises o por instituciones ofi—
ciales o privadas. Los egresados obtie
neu titulo de la Secretaria de Educa

ci6n y grado de la Universidad Nacio
nal. En 1955 se impartieron 58 cursos
·y se inscribieron 228 alumnos en el

primer periodo académico, y 180 en el
segundo. De @e total, 340 eran nacio
snales y 68 extranjeros.

De la Direocién de Museos Regio
nales dependen los siguientes: el Museo
de Arte Religioso y el Museo Etnogré
Eco, ambos en el D. F., tuvieron el aiio

de 1955, 64.735 visitantes; el de Santa

M6nica, de Puebla. con 72.598; el Mu

seo Regional de Nayarit, en Pepic, con
19.800, el Museo Regional de Oaxaca.

en la ciudad de Oaxaca con 18.380;
el de Arqueologia de Yucatan, en Mé
rida, con 8.400; el de Artes Populares
de Pétzcuaro, en Michoacén, con 5.968;
el Regional de Veracruz, que de sep
tiembre en que se instalo a diciembre

del mismo aiio fué visitado por 6.289;
y varios otros mas, tan importantes
como los de Tabasco, Campeche, Chia
pas, Jalisco, Michoacén, Querétaro, San
Luis Potosi, de Antropologia e His
toria, de Morelos; el de Guerrero en

Acapulco y el de Nuevo Leon, en Mon
terrey.

El Instituto cuenta con varias pu
blicaciones periodicas, guias de museos,
etc. Ha dado a luz mas de 300 obras.

Su departamento de Accién Educa
tiva se encarga de coordinar las visitas

escolares a los museos asi como de guiar
a los grupos y dar conferencias ilustra
das con diapositivas y peliculas.

El Instituto, ademés de las labores

ejecutadas directamente por sus depen
dencias, colabora con una serie de orga
nismos oficiales o privados entre los
cuales podemos mencionar los siguientes:

Instituto Panamericano de Geografia
e Historia, Instituto Nacional Indi

genista, Direccién General de Asuntos
Indigenas, Patrimonio Indigena del Va
lle del Mezquital, Instituto de Alfa
betizacién en Lenguas Indigenas, Ins
tituto Lingilistico de Verano, Comisién
del Papaloapan, Comisién del Tepal
catepec, Instituto del Bienestar Rural
de la Secretaria de Salubridad y Asis
tencia, Direccién de Planificacion de

la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas.

La mayor parte de los organismos
mencionados funcionan directamente en

el aspecto relacionado con la antropo
logia social, desde el punto de vista de
la poblacién indigena.

Por lo que toca a investigaciones de
tipo teérioo o te6rico-préctico, asi oo
mo en lo que se refiere a la ¢l.lfllSi6U·¤
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etc., cxistc una serie dc socicdadcs y

organismos talw como los depcndieutcs
dc la Universidad Nacional Auténoma

de México, fundamentalmente el Ins
tituto de Investigacionw Sociales y
el Instituto de Historia.

La Sociedad Mexicana de Antropo
logia agrupa en su seno a muchos de
los més destacados antropologos de
México y del extranjero que se intere
san por la antropologia del pais; al lado
de ésta figura la Sociedad Alemana Me
hcanista, el Centro de Investigaciones

Antropologicas de México, la Sociedad
Folklorica de México, la Agrupacién
Folklérica Mexicana y una serie de
sociedad& que au.n cuando no direc
tamente ocupadas de la Antropologia,
tienen en su seno comités 0 comisiones

de indole antropolégica, por ejemplo:
la Academia Nacional de Ciencias, la

Sociedad Mexicana de Geografia y
Estadistica, el Congreso Mexicano de
Historia, el Colego Nacional.

En algunos Estados existen también
dependencias gubernamentales que se
dedican a la antropologia, como el De
partamento de Antropologia del Esta
do de Veracruz, el de San Luis Potosi;
en Mérida, Monterrey y algunas otras
ciudades del interior, existen igualmen
te agrupaciones que se ocupan de la
Antropologia.

Desde el punto de vista docente,
ademés de la Escuela Nacional de An

tropologia e Historia, el Meadco City
College cuenta con un Departamento
de Antropologia y los mtudiantes de
ambas Escuelas han constituido sendas

Sociedades de Alumnos. La Sociedad

de Alumnos de la Escuela Nacional

de Antropologia se destaca por su la
boriosidad en el aspecto de difusién,
caracterizada por tres publicaciones que
se han hecho famosas: •Antropos»,

·Acta Antropol6gica» y ¢Tlatoani».
Ultimamente sc ha creado la Aso

ciaci6n Mexicana de Antropélogos Pro
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fesionales que como su nombre lo in
dica, agrupa a los antropologos que des
empeiian profesionalmente sus labores.

Es importante seialar que varias
instituciones extranjeras solicitan pe
riédicamente autorizacién para reali
zar en México investigaciones antro
polégicas. En lo que se refiere al aspecto
arqueolégico, el Instituto Nacional de
Antropologia e Historia celebra con
tratos con ellas y comisiona parte de su
personal para trabajar en colaboracién.

De entre las instituciones que mas

ampliamente han laborado, podemos
seiialar a la Carnegie Institution, la
Smithsonian Institution, Andean Re

search, Vicking Fund, Rockefeller Foun
dation, University of California, Uni
versity of Washington, Centre Natio
nal de la Recherche Scientifique, Ins·
tituto Francés de la América Latina, etc.

No hemos querido exprofeso entrar
en detalles respecto a las labores reali
zadas por cada uno de los organismos
que se han mencionado, pues segura
mente que habria necesidad de hacer
una informacion demasiado extensa y

asi, probablemente adoleceria de fallas.
En cambio, lo anteriormente resefiado
daré a los lectores de ¤RUNA» una

panorérnica luz de las actividades antro
polégicas que se desarrollan en México.

Eussmo Divxnos Hurrrxno

LA ARQUEOLOGIA EN EL PERU
EN 1955

Durante el aiio 1955, la Universidad
de California, Berkeley, continué su
Cuarta Expedicién Arqueolégica al Peru,
dirigida en esta oportunidad por el Dr.
John H. Rowe, catedrético de Arqueo
logia Peruana, y auxiliado por Fran
cis A. Riddell y su esposa Dorothy Men
zel; Dwight T. Wallace; Lawrence E.
Dawson y David A. Robinson. El Dr.



Rowe trabqjé él mismo cn El Cuzco.
EI rcsto de cxpcdicionarios sc wtablecié
cn Ica, colaborando 0011 cllos cl sciior

Alejandro Pczzia, del Museo Regional
de Ica. La meta principal fué aqui el
estudio de la crouologia de la cerémica
Nazca, que estuvo asignada a Dawson,
quien catalogé més de veinte sitios nue
vos durante el semestre que permanecié
en Ica; su principal aporte fué una re
vision de las series establecidas por
Guyton y Kroeber, lo que le ha permi
tido encontrar nueve subestilos Nazca,

el primero de los cuales es bésicamente
la cerémica de la Necrépolis de Paracas.

Las implicaciones del horizonte tia
huanacoide, fueron tratadas por Dwigh
T. Wallace, y las manifestaciones Ica

Chincha por Dorothy Menzel, quien
trabdé principalmente en Acari y Cha
la, y cuyo trabajo esta en prensa.

F inalmente, el trabajo de Rowe, en
Cuzco, fué sobre el problema tiahua—
nacoide, secundado por Manuel Chavez
Ballén, arqueélogo peruano de la Uni
versidad de Cuzco.

La hoya del Titicaca fué el centro
de estudios de la Expedicién enviada
por la Universidad de Pensilvania ba
jo la direccién de Alfred Kidder II,
presidente del Instituto de Investiga
ciones Andinas y Director Asociado
de wa Universidad. Formaron parte
de la expedicién: William Coe y Allan
Sawyer, este filtimo, del Art Institute
of Chicago. Obtuvieron permiso de ex
cavaciones por Resolucién Suprema de
8 de junio de 1955.

La Direocién de Arqueologia e His
toria, descubrio tallas liticas mientras

realizaba trabajos de acombramiento
en el Castillo de Chavin de Huénlar.

En efecto, por intermedio del empleado
dostacado por la Direocién seiior Ma
rino Gonzalez, se u.bic6 y puso en des
cubierto el famoso •Lanz6n• mono

litioo, y desembarazo de barro lo prin
cipal de lm subterréneos de djcho tem

plo, conocido como El Castillo. Se en
contraron dos nuevos fragmentos de la
cornisa, impropiamente llamada de ¢Los
C6ndores», pues la imagen corresponde
a la de un halcén mitico. Las excava

ciones concentradas en la fachada este,
permitieron encontrar al pie de los dos
pilones triliticos de la portada, sendas
columnas, derribadas, del mismo ta

maiio de aquéllos, y con halcones an
tropomorfizados incisos. Otra piedra
de importancia, que se ha recuperado,
es una cabeza-clava, de las que deco
raban el [riso del templo; como de las
conocidas no quedan sino los calcos

del Museo Nacional de Antropologia
y Arqueologia, ésta resulta ejemplar
valioso, original al lado de otra que per
manece in situ.

La Direccién de Arqueologia e His
toria, descubrio accidentalmente en 1955,

yacimientos chavinoidw de excepcional
interés. Asi, en la Urbanizacién La F lo

rida, de Lima, su personal, principal
mente el Sr. Mejia Xesspe, recogié
fragmentos de bordes de ollas con el
tipico Iabio de corte transversal; el
Director, Dr. Jorge C. Muelle, recuper6,
personalmente en esta oportunidad, un
cerémico de doble pico y asa puente,
asociado con estos chavinoides. Y en

Ancén, a principios de 1955, la referida
Direccién trabajo un estrato Chavin,

dejado al descubierto por el Ministerio
de F omento en la construccién de una

carretera. Junius Bird, que vino para

devolver objetos prestados por el Peru
al Museo de Artes Moderno de Nueva

York, habia identificado en 1954 un si
tio Chavin en las vecindades de esta Zona.

De Playa Grande, Santa Rosa, ju
risdiccién de Ancon, la Direccién de

Arqueologia e Historia recuperé mate
rial del estilo dnterlockingr, en los
cateos efectuados en colaboracién del
seizior Ernesto Tabio.

Con la colaboracién del Dr. Arturo

Jiménez Borja, la Direccién de Arqueo
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logia c Historia, cmprcndié la consoli
dacién y rccuperaciéu dc las ruinas
de Puruchuco, con miras a instalar en

cllas una muestra arqueolégica local.
El axquitccto Fernando Bclanindc To

rry, Decano do la Facultad dc A1·qui·
tectura dc la Universidad de Ingenie
ria, , ba continuado destacando u Sus

alumnos de Ingenieria Civil a levantar

planos de ruinas arqueolégicas; agrego
asi a los de Pariache y Tambo Colora
do, los de Armatambo, Mango-Marca

y Anchihuaylas o Huancho-Huallas (San
ta Clara, valle del Bjmac).

En el mes de agosto, el seiior Tori
bio Mejia Xesspe, Subdirector del
Museo Nacional de Antropologia y
Arqueologia, presidié rm grupo que

patrocinara ¤El Comercio» de Lima
y que descubriera el adoratorio de Ku
wau en las alturas de Atiquipa; los ex
pedicionarios exploraron también Kar
wan-Marca y la cima del cerro Tarri
llo, que tiene restos de una aldea pu
quina con construcciones més altas
que los de Aiparipa, Llampeque, Moca
y Ocopa, y asi visitaron del mismo mo
do el cerro Lloque que coronan ruinas
nnélogas.

El 4 de abril y por R$0luci6n Mi
nisterial, el Dr. Federico Engel obtu
vo permiso para realizar estudios so
bre la época precerémica en la costa
peruana. Recorrié el sector entre An
cén y Mala, haciendo observaciones
en La Tablada, Loma dc Corvinu, Chil

ca y San Bartalo. En este filtimo bal
neario trabajo en un espeso conchal
con restos chavinoides, y en él ha con
·centrado su atencién preferencial. Al
presente, ha informado sobre los con
chales de la laguna de Olunu, al sur
de Pisco, y sobre varios sitios muy an
tiguos en las cercanias de Tambo Co
lorado.

El Museo de Historia Natural de

Chicago, fué autorizado por ResoIuci6n
Supreme de 16 de noviembre de 1955,
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para realizar excavaciones en el valle de
Casma, las mismas que se han efectuado

en los primeros meses del presente aiio,
con el auspicio economico de la Natio
nal Science Foundation. La expedicién
encargada de la exploracion estuvo
constituida por el Dr. Donald Collier
su esposa, la doctora Malcom C. Co
llier, y el sefnor Donald E. Thompson.

Estas exploraciones en Ancash, coin
cidieron con la aparicion del primer
volumen de los trabajos inéditos del
Dr. Tello, <Arqueologia del Valle de
Casmah cuyos manuscritos revisa su
discipulo Toribio Mejia Xesspe, y edi
ta la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.

Joncn MUELLE

NECROLOGICAS

A. R. RADCLIFFE-BROWN

1881-1955

El dia 24 de octubre de 1955 y a la
edad de 74 aiios, fallecié A. R. Radc

liffe-Brown, el destacado profesor e

investigador briténico, creador y pro
fesor de la Antropologia Social en In
glaterra.

Su interés general por las Ciencias
del Hombre y en especial por los pro
blemas sociologicos se habia desper
tado temprano en él, y cuando apenas
contaba 25 aiios, o sea, en 1906, ya pu
do realizar su primer trabajo de campo.

A tal efecto viajoalasislas Andamém

que por la época eran poco menos que
desconocidas etnolégicamente, y alli vi
vi6 cerca de tres aios. Fruto de este

viaje fué la obra The Andaman Islan
ders, que por causas extraliias a su vo
luntad solo pudo publicarse en 1922.
Poco después se dirigia a Australia
para radicarse temporariamente alli y
estudiar con todo detenimiento la or

ganizacién social de las Karrieras.



Su pr6xlm0 trabajo lo rcalizé cn Afri
ca dcl Sur, orgauizando un amplio pro
grams de investigacién eu cl campo
dc la Antropologia Social. Un scgundo
viajc a Australia lc permitié estudiar
més ampliamcnte los restos primiti
vos de cse contiuentc, publicando como
rcsultado de estos viajcs The social
organization ofthe Australian tribes (1931).

En 1931, la Universidad dc Chicago
le invit6 a dar clases sobre su especia
lidad, y la permaneucia eu esa ciudad
norteamericana se prolongé hasta 1937,
fecha en que volvi6 a Iuglaterra para
hacerse cargo de la catedra de Antro
pologia Social inaugurada ese aiio en
la Universidad de Oxford.

Jubilado a los 65 aiios, tuvo oportu
nidad de realizar nuevos viajes y de
dictar su materia en El Cairo y mas
tarde en Grahamtown, Sud Africa.

Radcliffe-Brown trafb siempre de
buscar generalizaciones teéricas que va
lidaran el trabajo de campo. Més que
la reconstruccién del pasado, le inte
rmaba la organizacién social de los
pueblos primitives.

Vinculado intelectualmente a Dunk

heim no vacil6 en reconocer la influen

cia del sociélogo francés. Tuvo también
puntos de coincidencia con los smtn
nedores de la teoria funcionalista, Thurn

wald y Malinowski.
Otros importantes trabajos suyos son:

Methods of Elhnology and Social An
thropology (1923); African systems of
Kinship and marriage (1950), y Struc
ture and function in primitive society
(1952).

Radcliffe-Brown ha ejercido una no
table influenciu sobre antropélogos bri
ténicos y norteamericanos.

PAUL WIRZ

1892-1955

El 30 de enero de 1955 fallecio re

pentinnmente en Ulopa, distrito de

Maprik, en Nueva Guinea, el conocido
antropélogo suizo Paul Wirz. Habia
nacido en 1892, de manera que al mo
rir contaba s6lo 63 aiios de edad.

Wirz era un investigador sobrio,
de extremada modestia, y sin duda el
mejor conocedor de la Etnologia de
Melanesia. Antes de especializarse en
el estudio de la poblacién de Nueva Gui
nea, habia viajado por el norte de Afri
ca, Abisinia, Ceilan y la Indonesia.
Pero era, sobre todo, la gran isla negra
la que le atraia siempre de nuevo, y
por la que viajara asiduamente en una
serie de largas expediciones de estu
dio. Como él solia decir, entre la gente
de Nueva Guinea se sentia tan a gusto
como en su propia casa.

La obra que deja Wirz, y que en su
sentido queda inconclusa, comprende
una serie de relates populares de sus
muchos viajes y otra serie de mono
grafias cientificas, a las que corresponde
un muy alto interés. Las principales
son: Die Marind-anim con Holliindisch

Srlidneuguinea, 2 tomos (1922/25); An
tropologische und etnologische Ergebni
sse der Zentralneuguinea-Expedition 1921
22, (1924); Totenkult auf Bali, (1928);
Einsiedler auf Taprobene, (1942); Heil
kunde und Exorzismus auf Ceylon, (1941);
y Weltvagant im Urwald und auf der
Savanne, (1953). En su ultima expedicion
se habia propuesto esclarecer varios
aspectos relacionados con los cultos
y el simbolismo en la region del Sepik,
que Son temas que ya habia tratado antes.

VICTOR MANUEL BADANO

1914-1956

El 26 de abril de 1956, con la muerte

del joven Director del •Museo de En
tre Rios» de la ciudad de Parané, des

apareoe prematuramente un educador
e investigador que figuraba ya en el
grupo de argentinos dedicados al estu
dio de las ciencias del homhre.
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Egrwudo con el tftulo de profcsor
dc historia dcl Instituto Nacional del

Profcsorado de Paruné, su ciudad na

ta], complcté su aprcndizajc cicntihco
bajo la dircmién del profesor Antonio
Serrano.

El ejcrcicio de la docencia y de la
direccién del Museo no le impidieron
realizar importanta contribucionw cn
el tcrreno de las invatigaciones arqueo

légicas de la regén del Iitoral, a cuya
wpecialidad sc dedicaba preferentemcn
tc. De ahi que sus principalcs trabajos
versen todos sobre los problcmas que
suscita la Arqueologia de lu mcncio
nada region. Entre sus trabajm pueden
mencionarsez Pizza: enteras de alfare
rfa del Literal (1940), Urnus funerarias
de los Tupi-guarani (1940), Liberani,
precursor de la arqueologia argenlina
(1943), Represcniacién de la serpientc
cn cl arte plaslico de los riberefnos parm

naemc: (1944), Pipa.s palag6m1:a: de
la colcccién Alemandri (1945), Sobre
algunos ejcmplares inleresantc.1 dz re

prescnlaciones pldslicas (1946), Reprc~
scntacioncs pldslicas del liloral a.rgen»
tina cn la arqueologia sudamericana.
Conlribueién a su esludio (1948), Ca
raeteres del arte pléxtico indqena del
Parané inferior (1955), etc.

El Prof. Victor Manuel Badano, ade
més del cargo de Director del ¢Museo
de Entre R$oS» y de haber desempe·
fnado la cétedra de Antropologia en
la Facultad de F ilosofia, Letras y Cien
cias de la Educacion de Rosario (San

ta Fe), durante el periodo 1950-1951,
era Presidente de la Comisi6n de Cul

tura de Parané y miembro de numero
sas sociedades, entre las cuales se cuen

tan la Sociedad Argentina de Antro
pologia y la Sociedad Argentina de Ame
ricanistas.
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