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N.·arUn.»·.LEzA Y DEFINICI6N DE LA ErNoLociA.

Si quisiéramos seguir la costumbre escolar de definir una ciencia
en base a la etimologia del término que la designa, entenderiamos por
Etnologia al estudio de los 20vn; un contenido harto vago e im
preciso, pues numerosisimos son los valores seménticos del vocablo
griego 1 y varios los aspectos bajo’los cuales cada uno de estos significa
dos puede ser considerado. Es claro, por otra parte, que no es posible es
tablecer el émbito y el fin de una ciencia tomando en cuenta un
nombre, simple r6tulo condicionado siempre a una necesidad de econo
mia de expresion.

Dos son las condiciones necesarias y suficientes para que un saber
sea ciencia y para que perdure como tal en el devenir del pensamiento
humano: en primer Iugar debe abarcar un sector de la realidad cuyos
limites sean definibles con precision y cuyas partes se hallen vincula
das armonicamente entre si; ademas poseer una metodologia propia
y gnoseolégicamentc intachable. La historia demuestra que estas dos
condiciones no se llenan en un solo dia y que un saber no puede consti
tuirse en ciencia por un simple acto de voluntad individual: el contenido,
el método y, por ende, la definicion de una ciencia so11 productos de esa
especie de catarsis que la misma sufre en la prolongada lucha por su exis
tencia y por su licitud como saber autonomo. En este proceso dialéc1;i—
co se halla el sentido profundo de la historia de la Etnologia, brillante—
meute captado por W. Schmidt en una obra escrita a principios del si
glo 2. Nacida como una simple aficion de coleccionistas curiosos, la Et

* Raza, multitud, nacion, estirpe, pueblo, casta, etc.
° Scmrinr, VV., Die moderne Elhrwlogie. L'E'l}moI0gie Moderne, enAnl}zrop0s,

tomo I, pag. 135-163; 318-387; 593-644; 950-887, Mijdling bei Wien, 1906.



nologia ha ido definiéndose de manera cada vez mas clara como la <<cien
cia de la cultura>>. No queremos ocuparnos aqui de la violenta lucha
conceptual que se trenzo alrededor de los términos <<etnologia» y <<an
tropologia» ni de sus raices en las corrientes filosoficas en pugna du
rante la segunda mitad del siglo pasado; puntualizamos tan solo que
el momento mas importante del proceso de formulacion de la Etnolo
gia ha sido el de su separacion de la Antropologia, que durante muchos
afios se le habia unido estrechamente, amenazando con ahogar su inci
piente autonomia. El peligro que corrio nuestra ciencia de ser absor
bida por la Antropologia y reducida a una simple subdivision de ésta,
erigida orgullosamente en ciencia sintética del hombre, fisica y moral
mente considerado, se desvanecio con la quiebra del pensamiento po
sitivista. Resabio de esta situacion es la <<Anthropology» de los estudio
sos anglosajones, subdividida en una Antropologia fisica y una Antro
pologia cultural. Sin embargo, a pesar de que esta corriente postule en
teoria la unidad del estudio del hombre como especie zoologica y como
creador de cultura, en la practica la Antropologia fisica y la cultural

mantienen una completa autonomia ep el método y en las finalidades“;
lo que da que pensar que la hipertroiica <<Anthropology», como ciencia
sintética y unitaria, se halla encaminada a la disolucion. La gnoseologia
moderna l1a deslindado definitivamente las Ciencias del Espiritu de las
de la Naturaleza; como la Antropologia fisica es una rama especial de
la Zoologia y la Etnologia un capitulo de la historia universal, no hay
posibilidad ninguna de una unidad de fondo; tan solo puede existir entre
ellas la colaboracion que se establece entre una ciencia y una disciplina

Es suficiente recorrer las publicaciones periodicas cn lengua inglesa, especial
mente las que se editan en EE. UU., para darse cuenta de que la unidad de la Antro
pologia fisica y de la cultural es un simple ¤<desideratum». Revista como American
Anlhropologist, o publicaciones de Antropologia como las de la Universidad de Cali
fornia, dedican sus poginas fmicamente a las investigaciones etnologicas. De las in
glesas, Man, publica casi exclusivamente trabajos de Etnologia, asi como los tomos
del Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.
Por otra parte existen revistas dedicadas exclusivamente a la Antropologia fisica
como el American Journal of Physical Anthropology, que absorben casi toda la
Iiteratura de esta especialidad. En cuanlo a las demos naciones europeas hay en
ellas una tcndencia generalizada a separar Antropologia fisica y cultural en la teo
rin y cu Ia terminologia con excepcion de Francia, en la que se hace sentir aim la in
fluencia de P. Broca, cl mos positivista de los antropologos, y de su crcacion, la <<So
cioto d'AnthroIopogic.¤·· A este respecto puede cunsultarse: Srzncr, S., Terminologia
e rliviuione della scienze deIl'uomo. I risuttati di una irwhiesla inlernazionale, eu Ri

vista di Anlropulogia, Lumu XXXV, pp. 5-83, Roma, 1947.



auxiliar, asi como ocurre entre la Historia y la Geografia. Los intentos de
una fusion de problemas y métodos entre ciencias de la naturaleza y
del espiritu no han originado mas que paraciencias, cuyas perduracion
en el tiempo no supera los limites consentidos por esa diosa caprichosa
que es la moda, mas activa en la historia del pensamiento de lo que co
mninmente se supone

LA CULTURA EN SENTIDO ABSTRACTO.

La Etnologia es entonces la ciencia de la cultura. Pero, qqué es la
cultura? Para su definicién en un sentido general y abstracto podemos
adoptar la expresién de Tylor: Cultura son <<lu,s aptitudes y las costum
bres adquiridas por el hombre en cuanto miembro de una .s·0ciedad>>. En
otros términos, la cultura es el contenido mental del hombre que le es
_proporcionado por la sociedad en que vive. Como contenido espiritual
la cultura es inmanente, lo que hace que no sea imnediatamente percep
tible y deba captarse a través de sus manifestaciones externas y tangi
bles que son los bienes culturales o invenciones: un artefacto, un mito,
una forma social, etc. 5; ademas, la cultura en su totalidad no es un con

tenido individual sino social, es decir no se da en el individuo sino en

una sociedad toda 6; de ahi que el estudio de la cultura se resuelva en
la practica en el estudio de los patrimonios sociales.

No queremos aiirmar con lo dicho que las vinculaciones de las Antropologia
(fisica) y de la Etnologia no sean muy estrechas en la praxis de la investigacién. Un
estudioso de la cultura no puede ignorar los problemas generales·y particulares del
hombre como ser zoolégico, pues las vinculaciones entre raza y cultura son, para
la investigacién etnolégica, de una importancia tan grande como las entre lengua y
cultura. La Lingiiistica y le Etnologia persiguen en efecto objetivos diferentes, pero
los resultados de una de estas ciencias puede ser de importancia determinante para
la otra en la obtencién de sus peculiares objetivos. De la misma manera la Antropolo
gin (fisica) puede introducirse de una manera activa en la solucién de problemas et

nolégicos; véase por ejemplo la cuestién clésica de una cultura pigmoide, difundida
en todo el Viejo Mundo y asociada a una raza humana particular. Hay que observar,
sin embargo, que en el problema pigmeo la Antropologia persigue su propio fin, que
es comprobar si existe 0 no una raza pigmea y la Etuologia el suyo que es la formu
lacién de una cultura pigmoide.

De ahi que el patrimonio de los bienes de una sociedad no sea sino el reflejo
extu-no de su cultura. y no la cultura misma; ésta queda con respecto al patrimonio
como la Idea platénica con respecto al Ser, que no es sino su reflejo, y el trénsito de
este reflejo a la cultura verdadera es una de las tareas mas dificiles de la Etnologia_



E1 nexo intimo entre sociedad y cultura hace que ésta varie en las
distintas sociedades; no existe en efecto un s6lo nucleo social elemental

(aldea, tribu, etc.) cuyo patrimonio cultural coincida en todo con el de

sus vecinos, hecho que proporciona a la Etnologia, como materia pri
ma de sus especulaciones, un sinnumero de culturas elementales. La

Cultura, con mayuscula, asi como el Lenguaje, se nos revela entonces
como una generalizacion abstracta de hechos singulares y diferentes, y
no puede en consecuencia ser el objeto de ninguna ciencia especial. Pero
una ciencia tampoco es posible si no se desprende de lo particular, que es
accidental, pues necesita constantes generales para justificar su jerar
quia de saber sintético. éC6mo superar en la Etnologia lo particular,
es decir las culturas elementales, sin caer en lo universal es decir, la

Cultural) Contestar a este interrogante es para la Etnologia una cuestion
de ser o no ser: de no hacerlo estaria condenada a vegetar dentro del
conjunto de loS conocimientos humanos como una simple disciplina
descriptiva, un mero registro de curiosidades exoticas como fué en sus
origenes.

EL EvoLUc1oN1sMo UN1L1N12AL.

La Escuela Evolucionista clasica o unilineal pretendio dar una so

luci6n al problema de la pluralidad de las culturas transformando en
co11creta la cultura abstracta y universal con atribuirle unidad de ori
gen y un desarrollo uniforme y progresivo en todo el ecumene. La varie
dad de las invenciones, cuyos conjuntos constituian las patrimonios,
era explicada disponiendo las mismas en una seriacion de perfeccion
que habria reflejado sus posiciones reciprocas, cronologicas y filéticas a
un tiempo; todos los bienes que no cabian en nuestra cultura occiden
tal, tope del proceso evolutivo, se los interpretaba como restos de dis
tintos momentos de la evolucion uniforme de un patrimonio comiin a

‘ Podriamos decir que la cultura casi se desligu del individuo e incumbc sobre
él como un ser extruno. listu posicién nos permite interpreter cabalmente el sentido
del upremlizaje y de lu ¤culturu» cn su acepcion comun, como un continuo esfucrzo
d··| indivieluo para ndccuurse al contenido espirituul de su sociednd; y también el sen
Iido iutinm de lu subiduriu, que es pcrfecta identilicacién dc un espiritu individual
mm el ale su cultura, y lu concienciu do cstu idcntilicncién.



toda Ia humanidad (fig. 1). Como puede verse, la hipétesis evolucionis
ta, més que en la variedad de los palrimonios, hacia hineapié en la va
riedad de los bienes a 10s que consideraba aisladamente; pero, puesto
que se consideraba que el <<phylum>> evolutivo de cada iuveucién iba
de l0 <<imperfect0>> a los <<més perfect0», de 10 <<inferi0r» a 10 <<superi0r>>,
debia ncesariamente concluirse que la historia concreta de la cultura

humana cousistia en la superposicién eu el tiempo de diferentes capas

Fig. 1

SUPERVIVENCIAS

D l C I A IACTUAUDAD

culturales, constituidas cada una por u11 patrimonio de invenciones corr
un grado de <<perfecci6r1» igual o semejante. Una demostraciou con
vincente de todo este edificio teorico habria sido encontrar en las culturas

primitives actuales (eousideradas como restos del proceso evolutivo)
la supervivencia de la misma asociacion de bienes que la teoria postu
laba propia de cada capa de la evolueiéu. Pero la realidad mostro aso
ciados bienes situados en peldafios muy diferentes de la escala de per
i`ecci611-tiempo establecida por 1a teoria. Las tentativas·de franquear
esta coritradiccion se resolvieron e11 un florecimiento. de hipétesis au

xiliares que se desacreditarou por su mismo mimero y que terminaron
por 110 couveucer més a uadie.

LA Escurzm HIST6RICOCULTUR.AL.

Aparte del evolucionismo clésico, muerto definitivameute a prin
cipios de siglo, la unica escuela etuologica que ha ofrecido uua solucion
al problema de la pluralidad de la cultura y ha realizado su sistemati



zacién en una sintesis mundial, ha sido la Escuela Historicocultural ",
la representante mas destacada de la corriente histérica de la Etnolo
gia. La diferencia esencial entre el evolucionismo y la tendencia histo
rica esta en el hecho de que esta ultima encara el estudio de las cultu
ras y de su transformacion de una manera objetiva y no ya segrin es
quemas aprioristicos; por esto relega en un segundo plano el elemento
cultural aislado y hace foco de su interés las asociaciones concretas de
los bienes, tales como aparecen en las distintas sociedades, sin dejarse
impresionar por una eventual desarmonia en el grado de <<perfecci6n»
de los bienes que aparecen objetivamente reunidos en patrimonios. Es
mas, afirma que los phyla de los bienes tomados individualmente son
mucho mas complejos de lo que suponia el evolucionismo, que la apre
ciacion del grado de perfeccién de una invencién es puramente subjeti
vo y que su valor cronologico es ilusorio.

Dentro de la corriente historica, la Escuela Historicocultural se

caracteriza por utilizar, como medio de investigacién (yitambién co
mo fin), el ciclo cultural. Si bien Schmidt afirma que el ciclo es tan so
lo una parte del armazon teorico de la Escuela y no ya su <<conditio sine
qua non>> 8, no cabe duda que, en la practica, todo su trabajo gira al
rededor de este concepto.

EL c1cL0 CULTURAL EN sUs DOS 6RDENEs.

<<Cuando un complejo cultural incluye a todas las categorias esen
ciales de la cultura humana, la ergologia, la economia, la sociedad, las
costumbres y la religion, se lo denomina entonces <<ciclo cultural» pues,
girando sobre si mismo como en un circulo, se hasta a si mismo y con
esto asegura también su estado independiente>> 9. Concretamente, el
ciclo es un <<tipo de civilizaci6n», caracterizado por un patrimonio de
termiuado,e ¢<integral>>, originado en alguna parte del ecumeneydifun
dido luego en un area mas o menos vasta del mundo. Por la transfor
rnacion de unos pocos ciclos primitivos se habrian originado los ciclos

Lo admite también Biasutti, a pesar de su posicién algo escéptica con respecto
u los resultados de Ia excuela ¤ . . .che si deve considerare come l'unico tentativo —ed

e stuto uu Lentativo in molte parti riuscito— di classificare con un criterio al tempo
atesso atorico e genealogico, lc piu antiche culture sopravissute nell’umanita attua
len I£m:·urrTr, ll., Razze e Pupoll della Terra, tomo I, pp. 531-532, Torino, 1911.

1939.

I0

Scumurr, W., The Cullure Historical Method of Elhnology, pég. 175, New York,

Sczumim", W., op. cil., pag. 176.



primarios mas especializados, y de las mezclas complejas de éstos to
dos los dcmas. Naturalmente, las rclaciones filéticas de los ciclos no son

postuladas <<a priori» sino que, siguiendo los principios de las ciencias
historicas, son establecidos <<a posteriori» en base a su cronologia rela
tiva y a sus semejanzas comprobadas objetivamente.

La definicién de Schmidt se refiere al ciclo en lo que este autor de
nomina su <<orden de existencia»: es decir, en cuanto es objetivo teori
co de la investigacién. En otros términos define lo que seria un ciclo una
vez descubierto y formulado integralmente. Otro aspecto del ciclo cul
tural es su <<orden metodol6gico», vale decir en cuanto se lo toma como
medio y fin de la investigacién histéricoculturalz fin en cuanto no se
halla adn descubierto totalmente; medio en cuanto, en la persuasion
de su existencia, ayuda a reconocer en el ecumene determinadas aso
ciaciones de bienes y a ampliarlas con la introduccion en ellas de nue

vas invenciones que se descubren como originariamente asociadas con
las mismas.

CniT1cA DEL c0NcEPT0 CLASICO DE CICLO CULTURAL.

La Escuela Histéricocultural clasica ha hecho dar un gran paso
adelante a la Etnologia: en el orden teérico, por haber reafirmado su
naturaleza de ciencia histérica; en el orden practico, por haber intro
ducido en la investigacion el concepto de ciclo cultural. Sin embargo,
la Escuela ha ido arrastrando consigo desde sus comienzos una falla re
conocida también por su pontifice maximo, el Padre W. Schmidt 1
nu11ca ha profuudizado suficientemente el ciclo en su aspecto teorético.
Schmidt, en su gran obra metodolégica, intenté poner reparos a esta
situacién que habia ocasionado a la Escuela un gran numero de criticas,
pero lo hizo de una manera poco feliz puesto que se detuvo en el aspec
to formal de la cuestién. En nuestra opinion es urgente y necesario al
canzar u11a mas clara conciencia de la naturaleza del ciclo y renovar el

concepto que comunmente se tiene de él; los resultados de esta labor no
dejarian de ser beneficiosos, tanto en el orden puramente teorético como
en el de los resultados de la investigacion concreta.

Hemos visto que Schmidt U considera el ciclo bajo dos aspectos:
el de existencia y el de método. Nada puede objetarse ui a esta diferen

Scmnnr, W., op. •:il.. pég. 176.
* Graebuer también lo hizo con anterioridad a Schmidt. pero confusamente

y al pasar. GR.u:BNEn, 1·`., Dlelhode der Elhnologie, pag. 132, Heildelberg, 1911.
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ciacién ni al concepto del ciclo que tiene este autor en lo que se refiere
a su orden metodico, pero nos parece criticable la manera en la que es
presentado en cuanto a su orden de existencia. Schmidt y todos los clé
sicos de la Escuela consideran mas o menos explicitamente al ciclo cul
tural como una entidad real, objetiva y unitaria. El ciclo nos es presen
tado por ellos como una verdadera cullura unitaria y, en cierto sentido,
perfecta, que existio de manera concreta y que podemos reconstruir a
través del analisis comparativo de las culturas actuales que se han ori
ginado de ella; culturas que serian, por lo tanto, facies impuras de una
cultura originaria, producidas por una serie de transformaciones y mez
clas. A esta ideacion se unen necesariamente el concepto de degradacion
cultural y el de difusién a manera de érbol genealégico, el primero, ya
claramente postulado por Graebner *2 y el segundo, desarrollado re
cientemente por Laviosa-Zambotti con su teoria de los centros de di
fusién primarios, secundarios, etc.

El hecho de concebir el ciclo como concreto y unitario ha sido la
causante, directa o indirecta, de casi todas las criticas que se han dirigido
a la Escuela Histéricocultural. Algunas de ellas no tienen gran peso, ya
que podrian resolverse dentro de esa misma concepcién. Entre éstas
mencionamos una de Lowie 1*: haciendo hincapié sobre el hecho de que
los ciclos han nacido con Graebner en la etnologia oceanica, niega este
autor la licitud de extenderlos a otros contienentes, —a América, por
ejemplo— sin siquiera haber intentado hacer lo contrario; a dicha ar
gumentacién podria rebatirse que los ciclos han sido descubiertos pri
meramente en Oceania, pues alli es donde se l1an conservado mas cer
canos a su estado de <<pureza» originario y que este proceder es una apli
cacién legitima del concepto mismo de ciclo en su ordeu metodologico.
Mas dificil resultaria contestar a todas las variantes de una objecién que
circula en la literatura adversa a la Escuela Histéricocultural y que se
dirige a la esencia misma del ciclo. Dice Biasutti sintetizando estas cri
ticas; <<La Escuela Histéricocultural da a veces la impresién de querer
considerar los ciclos como creaciones de por si, inmutables e11 su vida,
salvo por mezclas o cruzamieutos. Semejante concepcién no es tan s6lo
auticvolucionista sino también a11til1ist6rica>>

Gnu-:nNHu, l·`., op, eil., pag. 130.
’ LAv1osA-Zamnrrrri, P., Origini e dlffusione della civililli, pag. 25-77, Milano,

l0I—7. Ver a-l cupitulo 4 (le la parte I. <<Meccanismo dil`l`usorio delle culture»
" l,uwu·:, ll., l’r¢·l`uci•» de la cdicién l`rancesa de <~Prinzilive Sucielyu Trailé de

S¢u·:`oloyle Prlmilive, psig. ll, Paris, 1935.
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l Hmsurrrr, ll., Ifazze e Popoll della Terra, tomu I, pug. 531.



Frente ala critica la Escuela Historicocultural ha ido adaptando
sus posiciones y ha aflojado un tanto la rigidez dogmatica de sus pri
meros tiempos. Sieber expresa claramente una de las tendencias en el
momento actual de la evolucion del concepto de ciclo. <<Consequently
our theoretical <<culture circles» are not always perfectly identical with
those we actually find. But instances of perfect exemplification are suf
ficient to enable us, here and there, to speak of <<typical>> mother—right
or father-right cultures, and the like. Our position is much like that of
a physician or laboratory technician. The cases this textbook are rare
ly met with in actual experience; yet, despite other conplications a
diagnosis is given on the plan of the typical cases he has studied. So,
for the sake of study, we must also draw up culture patterns (labora
tory specimens), that is, the culture circles, and describe them as though
they always and actually appeared in this pure form. These chemically
pure culture circles, if we may use such an expression, are for us,
following the lead of Max Weber, ideal types in social sciences. They
must no be taken as universal concepts, as abstract and far from the
reality as possible (not averages), but a rational reconstruction that
aids to the investigator. They are not therefore morally ideal, but
epistemologically and methodogically ideal, in so far as all the dissident
elements have been left out and all the characteristic traits have been

emphasized. They are not definitions, but auxiliary means to enable us
to understand the complicated actualities of social life>>

Sin embargo es claro que la posicion de Sieber no deja de ser un
simple compromiso formal con las dificultades que ofreceria persistir
en el concepto de un ciclo concreto a la manera de Graebner y Schmidt;
detrés de ese <<ideal epistemol6gico>> la vieja idea permanece con toda
su vitalidad: de no ser asi un ciclo concebido de esa manera quedaria

reducidoa una extiaia mezcla de realidad y abstraccion, del todo in
compatible con la investigacion cientifica. De ser necesaria una reno
vaci6n, ésta debe interesar las raices mismas del concepto de ciclo cul
tural; tan s6lo por este camino se asegurara a la Etnologia la posibili
dad de utilizarlo con plena conciencia de su naturaleza en el orden de
existencia y de sus posibilidades reales en el orden metodologico.

Snaman, S. A., and BIUELLER, F. H., The Social Life of Primitive illan, pp.
5-6, St. Loius and Loudon, 19il.
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NATURALEZA DEL CICLO DEDUCIDA DE LA METODOLOG1A H1sT6R1C0

CULTURAL.

El camine mas directe para penetrar la naturaleza del ciele es ana
Iizar el precedimiente metédice ¤6ptime» para llegar a su descubri
miente. La sucesien de les trabajes fundamentales de Graebner, An
kermann. Fey, Schmidt y Keppers *7 nes esta indicande sus lineas ge
nerales. Las culturas elementales de les distintes centinentes sen la ma

teria prima de la investigacién; cemparande sus patrimenies pueden
censtituirse grupes culturales regienales caracterizades per una lista
de bienes cemunes que interese tedes les aspectes de la cultura, la que
pedemes deneminar un sistema erggico de isoidas IB. Sebrei la base de
estes grupes de primer grade, debe buscarse sistemas de iseidas mas
cemprensivas en cuante al nrimere de culturas que abarcan, y asi suce
sivamente hasta llegar a la fermulacien de sistemas de iseidas ecumé
nicas que sen justamente les cicles culturales. En resumidas cuentas,
el descubrimiente de un cicle cultural censiste en buscar sistemas de

iseidas cada vez mas cemprensivas, mas extendidas en el espacie y mas
reducidas en cuante al mimere de las iseidas mismas, hasta llegar a sis
temas supercentinentales 0 ecuméuices a les que ya es impesible superar.

Creemes que ningnin auter que cemulgue cen la Escuela Histeri
cecultural puede declararse en desacuerde cen este precedimiente; si
bien es cierte que ne se hallan tedes sus pases en la realidad de la inves
tigacien, de Graebner en adelante, este se debeacausas del tede ecasie
nales. En primer lugar, a una excesiva valeracién de les cicles eceéni
ces, pues la Escuela cemenze sus trabajes en este centinente y ha su
fride hasta hey dia de un marcade eceanecentrisme. En segunde lu
gar, al escase interés en el estudie integral y ergénice de las diferentes
culturas elementales y en las cemparacienes pregresivas. Gran parte

GRAEBNEH, F., Kzzllrirkrerhe und Kullurschichlen in Ozearzien, en Zeilsch. f.

Elhrwlegie, tome XXXVII, pp. 28-53, Berlin, 1905.
Gnmznwan, F., Die melanesische Begenkullur, en Anlhropos, teme IV, pp. 730

780, 998-1032, Medling bei VVien, 1909.
ANKERMANN, B., Kullurkreise und Kullurschichlen in Afrika, en Zeilsch f. Eth

nel., tome XXXVII, pp. 54-90, Berlin, 1905.
|·`ev, W., Prefacie a: Gnmsnwan, F., Melhede, etc., cil.

Scnmirrr, W. und Kmivmis, W., Gesellschaft und Wirlschaft der Viilker, en Viil
ker und Kulluren, tonne I, Hegensburg, 1924.

Dee Mos (iguul) y eiées (idea, forma). Neelegisme intreducide per el iudeeu
repeiata V. Piaaui per anulegia cen cl de ¤iseglesa» dc Ia Lingiiistica.

I4



de la responsabilidad de este descuido debe atribuirse al use desmedido

de la cartografia etnelogica, aplicada frecuentemente cen un escaso 00
nocimiento de la realidad étnica cencreta y menuda. El procedimiente
cartogréfico en verdad, que sintetiza la distribucien espacial de inven
cienes aisladas, nos proporciona a veces la sensacion de peder superar
de un salto el trabajo progresive de cemparar las culturas elementales
como cenjunlos ergdnices; la realidad es que la superposicion de los ma
pas de dispersion de los bienes tiene una utilidad metedica tan sole co

mo reconecimiente previo de les sistemas de isoidas, de les que da una
idea muy imperfecta; de no utilizarse asi, es decir a manera de vista

zo general, puede ser solamente la expresien grafica acabada de los re
sultados de la investigacién realizada a través de comparacienes pro
gresivas. Nunca la cartegrafia puede ser el medio exclusive 0 predo
minante de la investigacién ciclo cultural y su aplicacién como tal ha eri
ginado errores e inexactitudes. Lo demuestra el estudio de Schmidt so

bre los cicles culturales en Sudamérica 1**; trabajo que, juzgado sin la
indulgencia que merecia el primer desbrozamento de un campo eriza
do de dificultades, ha disminuido notablemente el crédito de la Escuela

Histéricocultural entre les etneloges americanos.

Mérone ErN6L0c1ce Y Mérono LINGUiSTICO.

No escaparé al lector que el métode ciclecultural tiene estrechas
analegias cen el que se utiliza en la Lingiiistica histerica para recons
truir la lengua madre de una gran familia. Esta ciencia también sale
de unidades elementales, vinculadas morfolégicamente (lenguas 0 dia
lectos) y va buscando sistemas cada vez mas comprensives de isoglo
sas (fonemas, morfemas, etc. comunes), hasta llegar a un sistema insu
perable que representa justamente la <<lengua madre». Como la Indo
europeistica es sin duda la especialidad dentro de la Gletologia en la
que es mayor el afinamiento de los cenceptos y de los métodes, es oper
tuno exponer brevemente 06mo ha ide evelucienando en ella la idea

de la lengua madre, para ver luego de qué manera sus conquistas tee
ricas pueden ser utilizadas en la teorética del ciclo cultural.

A un estado puramente descriptive y comparative de las lenguas
indoeuropeas, cuyas vinculacienes habian side reconecidas ya desde

° Scmubr, VV., Kullurkrcise umd Kullurschrbhlung in Siidamerika, en Zeilsch.
f. Elhnolegie, tome XLV, pp. 1014-1124, Berlin, 1913.
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1816211, siguio el momento sistematico y reconstructivo dominado y
personificado por la {igura de Sohleioher. A este autor se debe la recons
truccion de la lengua madre indoeuropea y la consiguiente sistemati
zacion en érbol genealogieo de las lenguas madres de las familias subor
dinadas 21; cada idioma indoeuropeo era considerado la resultante de
un proceso de diferenciacion de una lengua madre originaria, antiqui
sima, que era justamente el indoeuropeo. Este prooeso era representa
do a manera de érbol genealogioo; su reconstruccién en detalle, realiza
da primeramente por Schleicher, fué modificada mas tarde por la Es
cuela Neogramatica, que puede considerarse la heredera espiritual del
gran maestro: del indoeuropeo, considerado como lengua rigidamente
unitaria, se habrian formado una lengua protoaria, un protogerménico,
un protogriego, un protoeslavo, etc.; del protogerménico, un protoger
manico occidental, del cual un protoaleman, lengua madre de los dia
lectos alemanes actuales; un protogermanico septentrional, lengua ma
dre del protonoruego, protosueco, protodinamarqués, etc. Analoga
mente, un proindio, protoiraniano, etc.; todos ramifioados de manera
semejante hasta producir las lenguas historicas. De esta posicion se des
prendian necesariamente cuatro corolarios: el primero era la idea del
indoeuropeo como un estado lingiiistico perfecto, corrompido mas tar
de como conseouencia del ingreso de los pueblos indoeuropeos en la his
toria; el segundo, la existencia de una lengua indoeuropea real, concreta
y unitaria 22; el tercero, la posibilidad de reconstruirla mediante la com
paracion de los sonidos y de las formas gramaticales de los idionas his
torioos, considerando que pertenece a la lengua madre el elemento que
esté representado en dos idiomas que no lo tengan por innovaoion idén
tica, ya sea independiente o comun; el cuarto, la existencia de lenguas
madres, también reales unitarias y reoonstruibles, de cada una de las
ouales se habrian originado las lenguas de una familia subordinada.

La reaccion a estas ideas comenzo en los iiltimos decenios del siglo

pasado y fué encabezada por J. Schmidt 23, acompafiado por Schu
chardt en el Campo roménico; dichos autores criticaron la idea de una

° Bm-1-, F., Ueber das Conjugalionsaryslem der Sanskrilsprachc in Vergleichung
mil jemzr der griechischen, Ialeinischen, persischen und germanischen Sprache, 1816.

1 SCuLEu;uEn, A., Compendium der vergleichenden Grammalik der indogermanis
chen. Sprache, il 361.

Ln runlidud que Suhlciulwr atribuia a su l'0COIlSt»[`l1CCl(')ll do la lcnguu madre

PSI}; I-lI(FHi.lQ|lli(lIl |)()[` SU l7lIl`lUS() CIlSHy() (lit CSCI`ll)ll` Ullll liiibllla Cl] “llld()(‘llI`()[)l‘(\".
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lengua madre unitaria y la realidad de las lenguas reconstruidas (tales
como el prctcgermanico, protosuecc, etc.) a las que consideraban co
mo fiocicnes. Evidenciaron que tcda innovacion Surge en un punto de
terminadc del territorio linguistico y se difunde alrededor de él, como
lo hacen las cndas prcducidas por una piedrecilla tirada en un estanque;
de esta concepcicn de la dinamica lingiiistica Surgio la <<teoria de las
ondas», por medic de la cual los Sistemas de isoglosas se interpretan
de tcda otra manera que como aproximaciones cbjetivas a una lengua
unitaria; en efectc, el ccrrer de las ondas lingiiistioas en un territorio
determinado hace que, cuando se subdivide en otros menores por in
vasiones 0 migraciones, cada uno de éstcs puede llegar a pcseer inno
vacicnes en comnin a todos lcS otrcs 0 a parte de éstos; de ahi que un
grupo de lenguas tenga elementos ccmunes, pero también algunos irre
ductibles a una hipotética lengua originaria.

De esta rencvacion de ideas ha surgido, en una gran parte de los
indceurcpeistas, un nuevo ccncepto, tantc del indoeurcpeo en su orden
de existencia, como de la manera c6mc Se han ido fcrmando las lenguas
histcricas. Se cpina, en primer lugar, que un indoeuropeo rigidamente
unitario a la manera de Schleicher no ha existido nunca; por el contra
ric deben haber existido varics dialectos indoeuropecs que tenian en
comun un numerc de elementos bastante elevado; nuestra reconstruc

cion es limitada, por lo tantc, unicamente a los caracteres ccmunes con
servados, y no puede prcporcionarnos de ninguna manera los carac
teres propios de cada uno de esos dialectos. En Segundo lugar, se consi
dera demostrado que una lengua protogermanica, protoeslava, etc., no
existiercn jamés, Sino que Se dieron Sistemas de isoglosas difundidos
en Su tctalidad tan Solo en las hablas que luegc se volviercn los dialectos
germanicos, eslavcs, etc. los ouales por lo tantc tuvieron en comun esos
sistemas de isoglosas, pero constituyeron siempre un conjunto muy va
riado, impcsible de captar en Su variedad. En tercer lugar, si un hecho
lingiiistico, en Base a su presencia en dos 0 mas lenguas, resulta haber
existido en el <indoeurcpeo», esto no implica necesariamente que haya
estado presente en lodos los dialectos indoeuropecs. Finalmente, Si pue
de llegar a reconccerse que un hecho lingiiistico ha existido en todos lcs
dialectos del ¤indoeuropeo», no por esto el mismc debe haber existido
conlempordneamenfe en todos ellos, puesto que el Sistema de iscglosas
indoeuropeas contrae en un solo plano temporal un estado lingiiisticc
que se extendic a lo largo de unos milenics.

[`na prueba de la insostenibilidad del indoeurcpec unitario ha sidc
dada por los problemas que se han planteado luegc del descubrimiento
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de una nueva lengua de la familia: el .hitito. Al poco tiempo los estudio
sos se dieron cuenta de las enormes dificultades que se les ofrecian cuan·
do intentaban referir el nuevo miembro de la familia alindoeuropeo
reconstruido. Fué emitida entonces la hipotesis insostenible de un in
do-hitito, lengua madre del indoeuropeo y del hitito, y hubo todo un flo

recimiento de hipotesis auxiliares en una suprema tentativa de forzar
la lengua rebelde a encajar en el indoeuropeo clésico. Es claro que estos
compromisos no tienen ninguna razon de ser cuando se admite que el
indoeuropeo es un simple sistema de isoglosas que, por un lado, no fué¢
necesariamente comun a todos los dialectos indoeuropeos y, que por
otro lado, es justamente la resultante de una reconstruccion que se hizo·
antes de que se conociera el hitito (y los dos tocarios); reconstruccion
que resultaria hoy forzosamente distinta si se conglobaran también es
tas lenguas en una nueva labor comparativa.

Con la crisis que hemos expuesto la Indoeuropeistica ha formula
do claramente su posicion frente al objeto de su estudio, tanto en el or
del de existencia como en el metodico. La conclusion fundamental es

que tan solo este ultimo orden tiene un sentido en la praxis cientifica
y que el indoeuropeo, en su orden de existencia, se halla destinado a que
dar una realidad multiforme, inaccesible en su totalidad, y a la cual tan

solo podemos acercarnos a través de una abstraccion metodologica. No
por esto, empero, el indoeuropeo asi concebido ha perdjdo su valor en
la investigacion: su realidad, por el hecho de ser subjetiva y no objeti
va, no ha dejado de existir y el sistema de isoglosas mantiene todo su
valor metodologico, pues tan solo a través de él podemos captar una rea
lidad multiforme que, postulada como concreta y objetiva, escaparia
para siempre a nuestra investigacion.

PROYECCIONES DE LA TEORIQZTICA DEL INDoEUnoPEo EN LA nocTn1NA

DEL CICLO CULTURAL.

Resulta de gran interés trasladar a la teoria del ciclo cultural el
vuelco conceptual que se ha producido en la Lingiiistica. En el orden
formal no cabe duda que la aualogia en las reconstrucciones de la lengua
madre y del ciclo es perfecta, pero justilicar en detalle la legitimidad
ele esta transferencia saldria de los lirnites del presente ensayo. Nos li
ruilmernos a npoyar esta Iieitud en las palabras de uu prel1ist.oriador
y de un Iingiiistu, ambos muy conoeidos on el mundo cieutilico. Devin
Menghiu on un frnnoso Lrabujo escrito en 1925: <<Lus cullluras que pue
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de11 delimitarse espacialmente deben considerarse, e11 la forma en la que
las encontramos, como individualidades formadas histéricamente, cuyos
rasgos comunes, empero, peimiten concluir un origen comun, de la mis
ma manera que los rasgos comunes entre las lenguas; y, exactamente
asi como se concluye con toda razon. . . que lo que un grupo de lenguas
tienen en comun se deriva de la lengua madre y nos da el derecho
de construir u11 tro11co lingiiistico, asi se puede inducir que lo que un grupo
de culturas emparentadas posee en comun pertenece a una cultura ori
ginaria y permite el establecimiento de un ciclo cultural» 2*. Por su par
te el indoeuropeista V. Pisani eprpresa: ¤L’immagine del mondo indoeu
ropeo é pur sempre falsata dall’idea che gli Indoeuropei costituissero
una nazione, una unita razziale e culturale. Bisogneré invece abituarsi
a pensare che gli <<Indoeuropei» non erano che tante tribu. . . e cercare
pertanto di ricostruire la civilta di ogni singolo gruppo di tribu venuto
a formare la nazione latina, quella greca e cosi via: e fra le varie civilta
cosi ottenute potremo in seguito scoprire delle <<<<isoide>>. .. paralle
le a quelle che per i dialetti sono le isoglosse» 25. Claro esta que la inves
tigacion etnologica tiene una madurez muy inferior a la alcanzada por
la Lingiiistica; nuestra ciencia no ha agotado aun la fase puramente com
parativa, etapa que la Indoeuropeistica ya habia completado, en su
lineas generales, con las obras de Bopp, escritas en el segundo decenio
del siglo pasado. De ahi que la Etnologia enfrente a menudo los proble
mas de la reconstruccién y de la filética de los ciclos sin tener una base
suficiente en los hechos comparativos fundamentales.

Admitida la legitimidad de este traslado de conceptos veamos las
posibilidades que ofrece para una revision conceptual del ciclo, tanto en
su orden de existencia como en el de método. En lo que concierne al
primero las conclusiones se derivan directamente de los resultados de
la critica al indoeuropeo unitario expuestos mas arriba. o de sus coro
larios inmediatos.

a) En el orden de existencia.

1) Ciclos culturales concretos y u11itarios como los expuestos por
la Escuela Histéricocultural clasica no han existido jamés. Un ciclo es

l\IExGmN, O. F. A., Die Tumbakullur am Unlern Kongo und der westafrika—
nischer Kullurkreis, en Anlhropos, tomo XY, pag. 546, Mijdling bei Wien, 1925. El
autor ha vuelto a sostener este concepto muy recientemente en su contribucién a ¤His
toria Mundi> dirigida por F. Kern: Urgeschrbhllrbhc Grundfragen, pp. 242-243, Bern,
1932.

Prsxixi, Y., In!r0du:i0ne alla linguislica indeuropea, pp. -10-41, Torino, 1948.
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tan solo un sistema de isoidas que expresa un <<tipo de civilizaci6n» abs
tracto, reflejo subjetivo de un conjunto cultural polimorfo. La realidad
que vislumbramos a través de este reflejo debio ser un complejo de cul
turas elementales, vinculadas en mayor 0 menor grado, que existio du
rante cierta época, mas 0 menos remota, en un area concreta. La compa
racion de las culturas actuales que se originaron de ese complejo cultu
ral nos proporciona entonces una abstraccion metodologica (pero no
ideal, en el sentido de Sieber), unico medio para captar una realidad
compleja que de ninguna otra manera podriamos expresar ni investigar.

2) La consistencia del ciclo cultural asi concebido es la resultante

provisional del estado actual de nuestros conocimientos, pues se basa
en las culturas elementales que hasta ahora conocemos y en cuanto las
hemos tomado en consideracion en nuestra labor comparativa. Es po
sible, y probable, que estudios mas profundizados de la Etnologia de
cada continente perfeccionen o transformen nuestros actuales sistemas
de isoidas mundiales; como también es probable que la desaparicion de
importantes nucleos humanos en el curso de la prehistoria condene a
algunos sistemas a quedar para siempre en un estado fragmentario. El
ciclo cultural es entonces la expresion de un eslado momenldneo del co
nocimiento y es, en cada momento, el producto del devenir de la ciencia
etnologica. Si consideramos, por ejemplo, el Ciclo de las Dos Clases,
es factible que el sistema de isoidas que actualmente lo expresa se vea
modificado notablemente al tomarse en consideracién las culturas ame

ricanas que le pertenecen 2
3) Una unidad cultural, regional 0 continental, subordinada al ciclo

cultural que integra, tampoco refleja una realidad concreta y unitaria,
es decir una cultura madre secundaria, analoga al protogermanico 0
al protoeslavo en el indoeuropeo: es tan solo un sistema de isoidas mas
especializado, puesto que incluye isoidas que estuvieron difundidas uni
camente en ese particular conjunto de culturas que origino las culturas
elementales reunidas en esa unidad secundaria. Ejemplificando en un

Deben considerarse pertenecientes al Ciclo de las Dos Clases las culturas del
vasto grupo Ge del Planalto brasileno. Creemos haberlo demostrado en un trabajo
que se halla en curso dc publicacion. (Elnologia de los Ge-Tapuya). En este escrito
se sostiene que los grupos de lengua Ge-propia, (es decir los que han quedado como
pertenecientes a esta Familia luego de las investigaciones de Loukotka) no son ya re
(J()||·!(7[()l`€S y CHZBd()l'(¥S CUIHO Sl! C|'€B C()Il]If1llIll€Hl.B, SlllO I1gl`lCUlt,OI`€S pl`lI`[]l[lV()S de tl]
lnérculos, dotados Hdltllllili de un importanto conjunto dc bienes propios de la Cultu
ru do Ins Dos (lluses, tales como: dos clases cxugémicus jvrarquizndus, dcreclno ma
IATPIIU, S(?|)U"JlH`U (FH CIUS tll?lll[)()H, CLISH de lI()IllbI`€S, St)Cl(!(`|l1Cll*S Sl‘Cl`Ctl]S (lt) YRYUIIPS, ClC.
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caso concreto, podemos afirmar que nunca existio una cultura unitaria

<<Pastori1 del Sudoeste>> (Semito-Hamita), de la que se originaron las
culturas de los Semitas y de los Hamitas a manera de un arbol genea
logico; existio unicamente un sistema de isoidas difundidas en un com
plejo ya heterogéneo de culturas del que se originaron esas culturas his
toricas.

4) Cuando la comparacion ecuménica llega a establecer una isoi
da valida para todo un ciclo y que se podria atribuir por lo tanto a la
época en que sus culturas originarias vivian aun contiguas en el terri
torio primitivo, es posible que este bien no haya existido en todas ellas.
De ahi que no siempre necesitemos pensar que grupos culturales actua
les de gran extension que no lo poseen, lo hayan perdido; podria inter
pretarse esta falta como consecuencia de haberse originado esos grupos

a y O

a i c> ° i 2

Fig. 2: a representa una determinada, isoida;
0 su auseucia; 1, area originaria del ciclo com
sus culturas elementales: 2, 2' 2", las culturas

actuales del ciclo, las dos primeras con la.
isoida. a, la otra sin esta isoida

de aquellas culturas originarias que tampoco lo poseian, culturas que el
estudio comparativo es y sera siempre impotente para discriminar (fig.
2). A la inversa, determinados bienes pueden haber existido tan solo
eu algunas de las culturas originaria de un ciclo, posibilidad que indu
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ce a pensar que no siempre un bien iimitado a un grupo de sus culturas
actuales sea posterior a la época <<unitaria» del ciclo mismo. De esta
manera podriamos interpretar, por un lado la ausencia de las socieda
des secretas de varones en el area australiana del Ciclo de las Dos Cla

ses, por el otro lado la presencia, en las facies sudamericanas de este ci
clo, de las aldeas de planta circular y semilunar, que no se hallan en su
émbito oceénico.

5) En el caso que se plantea en el apartado anterior (una isoida
mundial considerada vélida para todo un ciclo) el bien considerado pue
de no haber existido contemporéncamente en todas las culturas elemen
tales originarias, cuyo conjunto, ya en su territorio de_origen, debe ha
ber tenido una larguisima historia étnica. De ahi que isoidas de impor
tancia fundamental puedan faltar a elgunas culturas actuales del ciclo
por haberse éstas originado de grupos desprendidos tempranmente

0 / 0 o / p

A 0 wwe » _ . A • Is nA:
° L°\" 0

"‘L°

_ _

*

0 A -23:; 9 \ . x ‘A W
*" `°-`?**"l"

O2<rO\¤

»

we s ` _A_,·,-\

I ® 1:
Fig. 3: A represents. determinada isoida; O su ausencia. I, II, III, tres dife
rentes etapas del proceso de difusion del iuvento A dentro del conjunto cle

las culturas originarias elementales del ciclo,. y el desprendimiento sucesivo

de algunas de éstas: en II desprovista del bien A, en III ya alcanzada por
esta invencion.

del area de origen, antes de que el proceso de intercambio produjera
una mayor unil`ormidad 27 (fig. 3). Asi podriamos interpretar la auSen—

lividentcmente las invencioncs que se originaron durante el periodo ·¤unita—
rio- del ciclo, on un principio fueron propias tan solo de una de las culturas elementa
Ies originarimn y se |`uuron difundiendo luego n manera de ondas concéntricas, abar
Utllldfl UH ll(lIll(’l'U 0HdH VCZ llll1yUl' dt! UHHS CUILUFBS. LOS gl`UpUS (IIIB SG d€Spl'€ll(llt‘l`Ull
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cia de la cria del cerdo en las facies americanas del Ciclo del Arco, inter
pretacién con la cual concuerdan sus rasgos de primitividad con respec
to a las facies oceanicas.

b) En el order; de méfodo. También en el orden metédico nuestra

revision del concepto de ciclo cultural puede proporcionarnos resulta
dos interesantes. En primer lugar, la interpretacién del ciclo como un
sistema subjelivo de isoidas nos da una idea mas precisa de su valor me
todolégico de lo que podria hacer la vieja interpretacion concreta. Yol
viendo por un instante al concepto de la <<lengua madre», vemos como
esta entidad aparece desligada por completo del factor espacio asi co
mo del tiempo. El sistema de isoglosas indoeuropeo vale para todas las
lenguas de la gran familia, desde las mas antiguas conocidas hasta las
mas modernas y en cualquier lugar donde se hablen o se hayan habla
do. De la misma manera, el ciclo cultural es vélido para todas las cul
turas y los grupos culturales de distinto rango que pertenecen al tipo
de civilizacion del cual es reflejo; su sistema de isoidas vale para todas
las manifestaciones de ese tipo de civilizacion, cualquiera sea el momen
to cronologico en el que la observamos y en cualquier punto del ecu
mene en donde se haga o se haya hecho presente; lo <<envuelve>>, por asi
decir, en una trama sutil de ideas fundamentales que se extienden des
de su origen hasta su muerte. En esta extratemporalidad, supertempo
ralidad si queremos, del ciclo cultural esta su verdadero valor. De la
misma manera que el concepto de la lengua madre nos permite estudiar
el devenir historico de cada grupo de lenguas en base a determinadas
constantes supertemporales que sus isoglosas, el ciclo nos permite hun
dir nuestra mirada en el pasado mas remoto de la civilizacién que refle
ja a través de un sistema de isoidas, también supertemporal, constitui
do en base a sus manifestaciones actuales y concretas. Ademas, el ciclo
cultural asi concebido, nunca desaparece como tal hasta que un puiia
·do de sus isoidas sigan circulando en asociacion organica, aunque esté
conpletamente entreverado con las de otros ciclos culturales.

La independencia del ciclo cultural del tiempo es la que nos permi
te una total identificacion de la Etnologia con la Prehistoria en cuanto
al objeto de sus estudios. La unificacién de fondo de las manifestacio
nes actuales y prehistoricas de los ciclos culturales, tal como las con

antes de haber sido alcanzados por una determinada •onda de invenci6n», migraron
d§pfO\`iStOS de 958 iS0idB, (IUC YB EStB.b3 pl`§€Ht€ CD UD COI`ljI.1DtO IDéS O TDBIJOS gran
de de otras culturas hermanas.
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cibe Menghin ”, tiene en nuestra visi6n teorética una base mas firme
y lagica que en la vieja idea del ciclo como entidad concreta y unitaria;
de la misma manera se aclara y se justifica la superacién, por parte de
éste y de otros autores, del sentido cronolagico absoluto que se atribuia
a los términos Paleolitico Inferior, Paleolitico Superior y Neolitico, los
cuales expresan,entonces, sistemas de isoidas mas comprensivos que los
ciclos, especies de <<superciclos» que reflejan un <<estado» de civiliza
ci6n de la misma manera que los ciclos reflejan ¤<tipos» de civilizacién 2
Los mismos tres grandes <<Phyla>> culturales de Menghin, el de las Cul
turas de Lascas, de Nédulos y del Hueso, asumirian el sentido de ciclos
culturales supremos, expresian de tres distintas realidades, multiformes

pero reales, que constituirian las constantes fundamentales de las pre
historia mundial en la antigua edad de la piedra y en sus supervivencias
actuales.

La supertemporalidad del ciclo tiene como condicion el hecho de
que el sistema de isoidas abarque el tipo de civilizacian desde sus ori
genes; esta condicién se da solamente cuando el sistema es ecuménico,
puesto que sistemas parciales, establecidos por ejemplo sobre base con
tinental o regional valen, en su integridad, tan s6lo desde el momento
de la entrada del ciclo cultural en el continente o en el area considerada.

La investigacian de un ciclo debe realizarse, entonces, en el mundo ente
ro o, cuando menos, debe tender a abarcarlo, pues existe la posibilidad

de que la difusién del ciclo haya quedado limitada a una parte del ecu
mene o que su disgregacian por efecto del tiempo no permita rastrearlo
en ciertas areas donde vive en un estado criptico. Es claro, por otra par

te, que esta difusién se conoce solamente <<a posteriori>> y que es uno de
los resultados de la investigacién. Por todo lo dicho, debe considerarse
un error fundamental establecer un ciclo en base a las culturas de un so

lo continente, por conservativo que se lo considere, y pretender lue

l`/IENGHIN, O. F. A., Wellgeschichle der Sleinzeil, Wien, 1931.
° En este orden de ideas la terminologfa de Menghin que diferencia un Paleo

litico Inferior propiamente dicho (Protolftico), un Paleolftico Inferior conservado
después del comienzo del Paleolitico Superior (Epiprotolftico) y un Paleolitico In
ferior actual (Opsiprotolitico) etc., tiene un valor puramente formal; en efecto, ya
que el sisterna de isoidas ¤protolitico» capta lo esencial y lo caracteristico de este ti
po de civilizacibn, no I1ay niuguna diferencia substancial entre un Paleolitico Inferior,
por ejemplo, del lliss-Wiirm, y un Palcolftico Inferior conservado hasta la actuali
dud, umhos caructerizados por el mismo sistema de isoidas. Las difereucias interesan
rn•·sgo»·• no r·sen¢·iaIus y son el efecto do un proceso do transforanacién y de aculturacién
por parte do tipos do civilizacién mas recientcs.
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go forzar en él, como en un lecho de Procusto, las culturas de otros con

tinentes. El enfoque oceanocéntrico que ha caracterizado los primeros
tiempos de la investigacion historicocultural, es la manifestacion mas

tipica de este error y ha actuado de manera negativa a lo largo de todo
su desarrollo, siendo el responsable mas inmediato de ese estance miento

dogmético que tanto se ha reprochado a la escuela; su influencia persis
te adn hoy dia, pues la sistematizacion <<oficial>> de Schmidt y Koppers 3
esta muy lejos de haberse desvinculado del oceanocentrismo y una re
vision de los ciclos culturales sobre bases verdaderamente ecuménicas

esta aiin por hacerse.

Ademés, la formulacion ecuménica del ciclo se hace necesaria por
otra razon: es un hecho innegable que las culturas elementales histori
cas que representan los restos de los ciclos culturales mas antiguos son
la resultante, no solamente de un conservativismo, sino también de un

proceso de disgregacion y de descomposicion; es probable, por lo tanto,
que todo un gran grupo de un ciclo muy primitivo haya perdido, en un
sueio de milenios, bienes que poseia en su época de apogeo y que —lo
que mas importa— eran originarios del ciclo; bienes que la casualidad
del proceso historico puede haber conservado en areas situadas en lu
gares muy alejados de la tierra.

Los conjuntos culturales subordinarios al ciclo ecuménico (con
tinentales, regionales, etc.), son de gran utilidad para establecer la his
toria interna 3* del ciclo mismo, pues expresan distintas profundidades
en el tiempo. Si es que el sistema ecuménico abarca al ciclo desde su na
cimiento hasta la actualidad, un sistema continental nos da la pauta
de su estado al momento de penetrar en el continente y un sistema re
gional el de su consistencia cuando se establecio en esa area. Cuando
se conozcan las lineas directrices de la difusion de un ciclo (lo que debe

obtenerse con métodos especiales, pues no puede deducirse del analisis
interno del mismo), los distintos sistemas de isoidas secundarios y ca
da vez mas especializados que hallemos a lo largo de esas lineasnos re
flejaran, en el espacio, varias etapas de sus transformaciones internas
que podran ser de notable utilidad para la reconstruccion de su historia.
Naturalmente, la condicion previa indispensable para una investiga
cion de esta indole, es un analisis detallado de los grupos culturales se

Scrmior, y Kopvrzns, op. eil.
‘ Es decir las transformaciones de las invenciones propias de este ciclo, el ¤ér

bol genealogicm de sus variaciones. Las manifestaciones de lo que Schmidt denomi
na la ¤causalidad cultural interna» (ver Scumnr, op. cit., pp. 252-257).
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cundarios, terciarios, etc., para extraer de ellos todo lo que ha sido pro
ducto de préstamo, hasta llegar a los armazones de isoidas caracteris
ticas del ciclo en estudio. En este sentido podria orientarse el estudio
del Ciclo de las Dos Clases en América, cuando en el Continente Nor

te se hayan podido discriminar, en las culturas que le pertenecen, los
abundantisimos hechos secundarios de aculturacion que estan casi au
sentes en Sudamérica.

La naturaleza subjetiva y astracta del ciclo cultural nos permite
manejarlo con un sentido absoluto que no seria posible si se lo conside
rara una entidad cultural concreta y unitaria. No tendria ya sentido
decir que en un ciclo <<prevalece» la forma de familia A o <<es eoman>>
la religion de tipo B; podra afirmarse, con toda legitimidad, que el ciclo
<<tiene» esa familia y esa religion, quedando subentendido por cierto
que nuestra afirmacion vale en el estado actual de nuestros conocimien
tos y que la naturaleza misma del ciclo, como construccion subjetiva,
y como iin de la investigacion, permitira afirmaciones cada vez mas apro
ximadas a la realidad. Las ventajas de esta posicion podrian parecer
mas formales que substanciales, pero no es asi; tras de ellas esta la con
ciencia de captar, con una afirmacion absoluta, una caracteristica esen

cial de un tipo de civilizacion y no ya de construir un ideal epistemolo
gico a la manera de Sieber. Claro esta que, en muchos casos, tendremos
que reducir la lista de las isoidas realmente significativas de un ciclo
mundial, pero habremos ganado en claridad y exactitud.

En un aspecto mas especial, la homologacion del ciclo cultural a
la lengua madre de una gran familia lingaistica nos permite aplicar a
la Etnologia algunas teorias y métodos especiales que han sido elabo
rados en las distintas ramas de la Glotologia; asi la teoria de las ondas
y los procedimientos de la lingiiistica espacial de Bartoli 3*,la primera

Los principios metodicos de la Lingaistica espacial han sido resumidos por el
mismo Bartoli en su contribucion a Razze e Popoli della Terra, cit., pp. 320-336, quien
alli expresa la posibilidad de su aplicaeion a las invenciones. Las transcribimos para
que el lector pueda juzgar por si mismo:

1) Norma del area menos expuesla. Si de dos fases una se encuentra en un area
que sea o haya sido menos expuesta a las comunicaciones que el area de la otra [`ase,
Ia fase del area menos erpuesla es la mas antigua.

2) Norma de las areas lalerales. Si de dos fases cronologicas una se encuentra -0
sc ha eneontrado— en areas Iaterales y la otra en areas intermedias a estas, la fase
de las areas lalerales es normalmenle la mas anligua.

3) Norma del area mayor. Si dos de areas Ia una es ——o ha sido- mucho mayor,

vs decir mas extendida que Ia otra, la fuse dl/'undida en el area mayor es normalmenle
Ia mas anliyua.
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nes ayudaria a interpretar les fenamenes de difusian cultural y la sig
nificacien de las areas censervativas, tante en un territerie cultural

mente hemegénee cuante en une en el que intervienen varies cicles.
Les segundes permitirian averiguar la antigiiedad relativa de las dis
tintas variantes de una invencian en un area hemegénea, llevandenes
a descubrir sus medalidades arcaicas y aeercéndeues de esta manera
a las iseidas besicas del cicle que estudiames. Tedas estas cuestienes
entran ya de llene en el terrene metedelegice y ne es nuestra intencién
ecuparnes de ellas en este lugar.

Antes de pener fin a estas puntualizacienes acerca de Etnelegia
teerética, nes sentimes en la ebligacién de centestar a una pregunta
-que habra surgide seguramente en el anime del lecter ne especializade,
tal vez preecupade per le sutil y cempleje de nuestres planteamientes.
QA qué tantes esfuerzesP éeué quiere ser la Etnelegia en el cenjunte
del saber humane? @Cual es su valer y qué centribucien pedemes espe
rar de ella para el cenecimiente del munde del Espiritui) En verdad,
nadie que tenga su mente fermada en las disciplinas histéricas discute
hey la impertancia de le cultural en la vida del hembre y el mas ingenue
cerifee de una libertad individual de certe iluminista ne puede menes

que temarla en censideracien. El hembre es hembre en cuante es crea
der y asimilader de cultura; excepcién hecha per le bielégice, tede su
centenide espiritual es, directa e indirectamente, cultura. Las accienes
humanas se hallan tedas inspiradas, dirigidas e limitadas per la cultu
ra; el hembre vive ceme sumergide en su munde cultural y en él para
él encuentra su razen de existir; auu cuande intenta evadir de este mun

de y se celeca en una actitud de negacién frente a la seciedad, también
es su cultura que, ceme medele antitétice, encauza su rebelién.

Pere la Etnelegia, auu ne abdicande de sus plenes dereches en el
terrene de las altas culturas y, en censecuencia, en nuestra prepia, per
una legica divisién de trabaje cen las etras ramas de la Histeria, se ecu
pa principalmente de las culturas primitivas. En censecuencia, tedas

4) Norma del area serior. El area serior conserva normalmenle la fuse anlerior.

5) Norma de la fuse desaparecida. Si de des fases atestiguadas en el pasade una
ha desaparecide, e es menes vital, que la etra, lafase desaparccida 0 menos vital es nor
malmenle la mas anligua.

La aplicecian de les priucipies de Barteli a la Lingiiistica puede verse en la celec
cién de trabajes: B.u=1T0u, NI., Saggi di Iinguislica spaziale, Terine, 1945. Eu la Et
nelegia, las nermas espaciales ne han side aplicadas metédicamente y las tenta
tivas de una crenelegia relative sebre bases espaciales hecha per Kreeber y per la
Escuela Histéricecultural dejan muche que desear.
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las preguntas del lector pueden condensarse en una sola: (3Qué impor
tancia tiene el estudio de los <<tipos de civilizaciom primitivos para el
conocimiento de la humanidad toda? Es cosa sabida que el papel de los
primitivos en la Historia propiamente dicha es insignificante y pasi
vo; su choque con la cultura occidental se resuelve en episodios margi
nales, especies de epifenomenos de la Historia, que pueden tener, como
mucho, un interés afectivo y que terminan siempre en su corrupcion y
su muerte como sociedades autonomas. Pero de toda otra jerarquia es
su interés en el ambito de la Prehistoria; reliquias de momentos supe
rados del devenir general del Espiritu, las culturas primitivas nos per
mite11 penetrar a fondo en el mundo espiritual del hombre prehistorico,
del que la Arqueologia, de por si sola no nos brinda mas que un pano
rama fragmentario y muchas veces hipotético. Cada una de ellas es el
eco de una época remota de la humanidad, que es peldafio obligado de
nuestra propia cultura, de nuestra orgullosa civilizacion del siglo XX.
En este sentido la Etnologia tiene amplios contactos con la Prehistoria
general y casi se identifica con ella. Esta vision en perspectiva de la huma
nidad actual que aun resiste o resistia hasta hace poco tiempo a nuestra
civilizacion agresiva y dominadora, nos permite descubrir e interpretar
el proceso causal de los hechos culturales, incluso los nuestros, los cua
les, a la luz de la historia mas remota, nos revelan su sentido més inti

mo. Tan solo puede reconocerse al hombre a través de toda la huma
nidad, considerada en todas sus diferencias en el espacio y a lo largo
del tiempo. La Etnologia se ofrece para resolver las nueve décimas de
esta tarea. Afirma Croce, criticando a la Prehistoria como ciencia, que

tan solo podria hacerse ingresar a la Historia un pueblo conocido a tra
vés de sus restos arqueologicos cuando el investigador consiga identi
fiearse con el espiritu de un hombre de ese pueblo; identificacion que,
por supuesto, debe ser de razon y no de fautasia 33. La Etnologia histo
rica pretende poder realizar este cometido; el etnologo piensa poder iden
tilicarse con el mundo espiritual de] pigmeo, del cazador australiano o
del navegante de Polinesia y, a través de estos mundos tan distintos,
conocer al suyo propio, que es el mundo de su cultura. Asi entendida,
la Etnologia bien puede ambicionar ser parte esencial de un humanismo
integral.

Cnocn, B., Teoria e sloria della sloriografia, Bari, 1917, pag. 119. ¤<Volete iu
tendere lu storia vera di un neolitico ligure o siculoil Cercute anzitutto, se vi é
possibile, di ril`urvirnentaln1ente neolitico ligure o ciculo; e se non vi é possibile, o
non v’irnpor|.a, contentatevi di descrivere e clussificare e disporre in serie i crani,
gli ulensili c i grulliti che si sono rinvenuti, uppartenenti a quei ueolitici.
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