
EXTRACTOS Y CONTRIBUCIONES

El Desarrollo do las Cultm·as,
s P O · I I ' an Proposito do una 0bra llocout1s1ma(*)

Eu rigor dc vcrdad, la cscucla ctuolégica 'historico-cultural' ha -produ
cido hasta la fccha una sola cxposiciéu dc sus rcsultados quc pucda consi
dcrarsc complctaz la Emalagla dc F. Gninunn, cn cl tomo Anrrapalagla, Lcipzig
y Bcrliu, 1923, quc forma parte dc la gran scric Die Kultur der Gegmworr (La
culrura dc la Actualidad). Como succdc a mcuudo con publicacioncs dc obras
colcctivas, cstc cspléndido trabajo hal16 poca cousidcraciou cutrc cl publico.
La sintcsis mucho mas cxtcnsa dc Scmmm· Y Komvzns cs anricuada cn mu

chas parrcs, pucs sus comicuzos sc rcmoutau al aio 1924. Dcbcmos lamcnrar
quc la cscucla vicucsa no haya rcalizado otro csfucrzo al rcspccto. Kuxz
D11·m¤n, quc ahora nos ofrccc una obra dc conjunro sobrc cmologia gcuc
ral, csta cn concxién con la rama dc Francfort dc la cscucla hist6rico·cu1·

rural. Es la suya una cmprcsa arrcvida y mcrccc rcspcro por cso.
El libro csta dividido cn cuarro capitulos principalcs, cuyos tirulos son:

I, Historia, tarca y método dc la ctnologiag II, Fucrzas formativas dc la vida
érnica; III, Formas dc cultura y IV, Dcsarrollo dc la cultura. El apéudicc
abarca una bibliografia dc 299 publicacioucs, un indicc dc las ilustracioncs
con iudicacibn dcl origcn, una cxplicacibn dc las palabras técnicas y un rc
gistro dc nombrcs y matcrias.

Los dos primcros capitulos sou muy corros (pp. 4-35) y no faltan algu
nos puntos sobrc los cualcs sc podria discutir con cl autor (por cjcmplo, su
crrénca aprcciacibn dcl rcndimicnro cicntifico dc la Edad Media). Pcro dc
bcmos rcconoccr quc sc csmcra por haccr justicia a las distinras tcndcncias
y cscuclas mctodologicas quc compctcn cn cl campo dc la ctnologia.

Las cxposicioncs histbricas comienzan cn cl rcrccr capirulo (pp. 36-133).
Sc ordcnan en cinco acapitcs: cconomia, socicdad, crccncias, arte y cicncia.

(°) Dl'l'I’HII, Kurtz: Al/yrruim Vilbrhmda. Forman and Entwiclluug Jar Kultur. Friedrich
Vitweg I Sohn, Brunsvich, 1934. 314 plginas, 24 Iimlnn, 89 figurn, 8vo.



(lonstituyen un tratado de genealogia sistematica de las distintas realiza
ciones culturales. Las lagunas de nuestro saber al respecto son enormes, y
no hay posibilidad de franquearlas sino mediante hiporesis mas 0 menos
fundadas; es inevitable que en ellas las opiniones subjetivas desempeiien un
papel importante. Eso no puede censurarse, pues cuando el material empi
rico y la observacion directa terminan, ocupan su puesto la eombinacion y
la deduccion, y cada idea metodicamente desarrollada tiene el mismo derccho
cientifico que las demas. Pero, de todos modos, la base de la investigacion
con mira genética corresponde a la cronologia. Tengo la impresion que el
autor no cumple siempre lo suficiente con esta exigencia metodologica; por
eso su reconsrruccion de los procesos civilizadores no tiene, en muchos casos,
fuerza persuasiva. En general, es una falta del autor presentar primero las
explicaciones sobre las formas de cultura, o sea los rendimientos culturales,
y mas tarde, en el capirulo cuarto, la hisroria de las grandes unidades
culturales; solo en este ultimo aparece el aparato cronologico en el cual el
autor asienta sus formulaciones acerca de la morfologia genétiea.

Por-cierto, su sistema no carece de debilidades, una de las cuales discu
tiremos inmediatamente. Se trata del empleo inadecuado y ademas oscilante
del término Wildbumr (que no tiene traduccion al castellano, pero que alude
a los hombres que adquieren su nutricion mediante los métodos mas primi
tivos, o sea, por recoleccion y caza efecruadas cada dia, sin economia de pro
vision). Esta expresion fué creada por F1u·rz Kmm en su libro Di: Anfinga
der Welrgexcbic/m (Los comienzos de la historia mundial), Leipzig y Berlin,
1933. para caracterizar el periodo mas antiguo de la cultura humana, es- de
cir, de cazadores inferiores. Fué bien aceptado entre los especialistas en emo
logia y prehistoria, pero muchos de ellos hicieron ilicitamente extensivo
este término a todos los cazadores —inferiores y superiores- y causaron
con ellouna gran confusion. Dittmer incurre en el mismo error, aunque en
1a pagina 138 proponga —muy inconsecuenremen·te— la palabra Wildbumr
como sinonimo de cazadores inferiores. Tras esta desorientacion nomencla

toria se oculta, desgraciadamente, otra mucho mas grave de caraeter clasi
ficatorio 0 taxonomico, ya que la fusion de los cazadores inferiores y supe
riores importa la confusion del Prorolitico (o Paleolitico inferior) con
el lviiolitico (o Paleolitico superior). A pesar de que el autor no adb.iere a
la opinion que los cazadores inferiores y superiores no deben distinguirse
—como puede deducirse claramente del capirulo cuarto-—, en el tercero los
confunde a menudo bajo el nombre comun de Wildbmtcr, con gran daiio para
la genética. Eso se manifiesta, por ejemplo, en su enfoque del problema del
monoteismo primordial que, ademas, es muy unilateral. Dice (pagina 101),
que la· teoria respectiva del P. Sem»n¤·r ha sido desvirtuada varias veces.
La verdad es, en cambio, que se hicieron objeciones contra ella, pero sin
poder refutar realmente sus argumentos. Citaremos solamente las palabras
que Fxrrz Kmm escribio en su libro postumo Der Begimr der Walr
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guebirbre (El comienzo de la historia muudial), Munich, 1953, pagina 114;
"Una creencia en un solo Dios de la indole descrita, pertenece a la capa cul
tural etnologicameute mas antigua... Buuc1z·1·-Surru no quisiera reconocer
como monoteismo esta creencia en un Dios cuando aparece entre cazadores
inferiores que ademas de un Ser supremo conocen otros seres suprahumanos.
Ahora bien, no queremos imputar a los cazadores inferiores ningun 'ismo'.
Sin embargo, alli donde espiritus, héroes culturales, primeros padres, etc.,
se consideran creados por un Ser supremo y le estan subordinados,_sin ser
adorados como el, exisre ciertamente la creencia en un solo Dios. Del mismo

modo el monoteismo es compatible con el cristianismo y el islamismo, a
pesar de los multiples seres espirituales de inferior categoria. gC6mo seria
posible la formacién de un politeismo en una capa cultural que tampoco entre
los hombres reconoce forma alguna de dependencia, clases, seiiorios y ierar
quias, sino la familia con el padre al frenre como unidad mas fuerte?... A los
méritos imperecederos de las verificaciones del P. Schmidt, que han conven
cido a todo escéptico sincero de la gran difusién y la alta antigiiedad del mo
noteismo, perrenece también la comprobacion circunstanciada de que el
monoteismo primordial decae en todas las capas culturales subsiguientes,
mientras se conservo relativamente puro entre los pueblos pastores". Cabe
ariadir que la apologéticacrisriana, en contraste a lo que se ha afirmado mu
chas veces, no tiene interés vital en la existencia del monoteismo primor
dial, la que, en cambio, implica un grave problema para el naturalismo y
materialismo.

El capirulo cuarto, sobre el desarrollo cultural, ocupa la parte mas ex
tensa e importante del libro (pp. 136-277). Comienza con formulaciones gene
rales, en parte poco acertadas. El autor dice que "asi como la transforma
cion somatico—biol6gica desde el animal al hombre, también la espiritual
puede haberse realizado solamente de manera muy paulatina". No creo que
una sentencia tal corresponda a las ideas modemas, que mas bien tienden
hacia muraciones de carécrer espontaneo y brusco. Lo que explica acerca del
problema de la cultura primordial es a veces —por lo menos para mi- poco
entendible. Se hace notar otra vez, de manera desfavorable, lainseguridad
terminologica del autor con respecto a los cazadores inferiores y superiores.
Habla una vez, correctamente, de las "culturas tempranas" de los Wild
bumr, designanclolas como proximas a la cultura primordial, otra vez y
hasta recurriendo al término Primdr-Kulturm del P. Schmidt-, de la exis

tencia de culturas cazadoras posteriores; sin embargo, en orro lugar vuelve
a dcnominar simultlmeamente Wildbcuter a los indios de las Praderas y de la
Pampa, cuya cultura seguramente no esta proxima a la primordial. El auror
asevera que la especializacién cultural de los pigmeos evidencia "su edad
histbrico-cultural mas reciente"; se puede deducir de ello que no comprende
la diferencia fundamental entre la edad hist6rico·cultural de una unidad

tultural y las peripecias menores de su desarrollo, o sea, entre los conceptos
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de cronologia del nivel 0 fase y cronologia absoluta. Los pigmeos en reh
uon a la primera continuan siendo cazadores inferiores 0 Wildbeum, muestren
0 no una especializacion posterior.

En la opinion del autor, la cultura primordial (otsea de los cazadores infe
riores), no llego a América. Esta equivocacion tiene su origen en los errores
de ciertos etnologos americanos, que bajo el nombrede "culturas marginales"
confunden tres complejos culturales completamente distintos: los cazadores
inferiores, los superiores y los cazadores-plantadores. En realid-ad, en nin
gon continente existen rcsiduos de la relativa cultura primordial en mayor
numero que en América, hecho que se cxplica por condiciones de historia
y geografia. Por lo demas, las protoculturas —término muy apropiado in
iroduciclo por‘Imbelloni— estan representadas en América también arqueo
logicamente, pero no fueron reconocidas hasta hace poco a raiz de las ideas
preconcebidas de la escuela de Hrdliéka. E1 cambio que se efecrua en los ul
zimos aiios también en `esta rama de la prehistoria americana es casi desco
nocido hasta la fecha en Europa. Por cierto, la opinion del autor que los in
dios canoeros de Tierra del Fuego occidental. pertenezcan a los cazadores
superiores, nunca fué sostenible; el patrimonio. protocultural se conservo
en parte mejor entre ellos que entre los pigmeos, gracias al extraordinario
aislamiento que gozaron en el extremo sur de América.

Dentro de los cazadores superiores hace el autor una diferenciacion cro
nologica, idistinguiendo cazadores que se valen solamente de la lanza y otros
que utilizan armas arrojadizas mas evolucionadas, como el propulsor y el
arco. Esta teoria no me parece suficientemente fundada. La presuncion del
autor que el propulsor tenga su origen en el Este del viejo mundo (por no
existir en el Oeste), pasa por alto el hecho que los mas antiguos represen
tantes de este dispositivo se hallan, precisamente, en el Paleolitico superior
de Francia, mientras que los numerosos yacimientos mioliticos mas orien
tales, hasta Siberia, no rindieron un solo ejemplar. Por cierto, puede ser,
y hasta es probable, que este asombroso fenomeno se explique por el empleo
de madera para su confeccion en las zonas orientales. El autor no menciona
que los cazadores superiores mas antiguos de América no poseian el arco,
pero si el propulsor. Este y otros indicios sugieren la division de los caza
dores superiores en un grupo con lanza y propulsor que ocuparon las grandes
estepas euroasiaticas hasta los estrechos de Bering, y otro con el arco en
la zona subértica de Europa y Siberia noroccidental. En sus minuciosas in
vestigaciones sobre la clasificacion cultural del Miolitico, ante todo en el
arriculo Nardasinrixchcurapiircbe Urzcit in arcbdalagixcber und vilkerkundlicber
Sicbr (Prehistoria nordasiatica—europea desde el punto de vista etnohisto
rico), en "Studium Generale", Berlin, 1954, VII, pp. 194-204, también
K. _]. Nana. llega a una semejante biparticion de las culturas cazadoras, aunque
la existencia del arco, por de pronto, no puede evidenciarse arqueologica
mente en el Miolitico subértico temprano, pero si hacia su final. Con todo
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esto nos hallamos mas 0 menos en el mismo punto de conocimientos al que
yo llegué en 1931, cuando distingui las culturas mioliticas de lascas y de
hueso. No tiene importancia si se quiere mantener el término "cultura de
hueso" que fué creado por investigadores escandinavos y adoptado por mi
en raz6n de la abundancia de artefactos 6seos en las ramificacioues epimio·
liticas de este complejo; una cierta inclinacion al empleo del hueso como ma
teria prima la anota también Narr, ya para las etapas mas antiguas del grupo
subartico; Sin embargo, lo fundamental es la verificacién de la existencia
de dos distintas unidades culturales mioliticas de caractet cazador en Eurasia

central y septentrional. El contenido cultural y el desarrollo del Miolitico
de hueso subartico, es todavia poco conocido, por los grandes obstaculos
exteriores que se oponen a su investigacibn. Empero, sabemos mucho acerca
cle susetapas mas tardias y epimioliticas europeas que permiten ciertas con
clusioncs acerca de los antecedentes. Podemos atribuirle no solamente el
arco, sino con toda ptobabilidad también la invencion del trineo. Dittmer
lo considera como una creacién de la cultura megalitica del Asia sudorien·
tal; pero su conjctura no solamente carece de la mas minima huella de com
probacién, sino que es desmentida otra vez por los hechos arqueologicos,
pues tenemos hallazgos de patines dc trineos en la zona subartica que se re
montan al temprano Ancylus (unos 7000 aiios a. C.). Luuo, en su articulo
Uebcr minzcirlicbc Verkcbrrmiml in Firmllmd (Sobre medios de comunicacién
cle la Edad de la Piedra en Finlandia), en "Acta Archaeologica", tomo XIX,
Copenhague, 1948, p. 115, presume, con toda razon, que la invencién del tri
neo ya fué realizada en el Miolitico.

Al frcnte de las culturas plantadoras, pone Dittmer los cazadores-planta
dores. El paragrafo respectivo es muy bueno. Rechazo solamente la afirma·
ci6n del autor que este ciclo cultural no haya sido observado hasta la fecha.
Corresponde al gran complejo llamado Zweiklaumkultur (cultura de las.
dos clases matrimoniales) por Gninnzn. y Sem»¤m·, cultura de los planta
dores primitivos por Kam y Mrmouiu, cultura de la azada por IMmz1.Lom,
aunque la definition de su contenido, tal vez tenga que modificarse en uno
u otro punto. El autor acentua, oportunamente, que los cazad0res-planta
dores alcanzaron también América, lo que los etuélogos norteamericanos
han descuidado. Atribuyen representantes tan caracteristicos de esta cultura,
como los Ge, a su mal defendido grupo de las "tribus marginales". Desde
hace largo tiempo yo mismo dcmostré la relaci6n entre los plantadores mas
primitivos y la cultura miolitica del hacha de mano, que fl0reci6 también en
muchas partes de América (la ultima vez en Rum; II). Si los etublogos y
americanistas un dia se familiarizaren con este hecho, hallarian la solucion
de mucho: problemas.

Otto capitulo satisfactorio es el dc los plantadores de tubérculos —que
corresponclen a los ganaderos de cerdos o‘ plantadores superiores de mi sis
tema; arqueolbgicamente les pertenece la cultura del hacha cilindrica (Wal



zenheil). Por cicrto, con referencia al origen del perro, cl autor se encucntra
cn un grave error. Apoyandose cn un articulo de E. Wmvm, "Forschungen
und Mitteilungen" XX, Berlin, 1944, p. 134, sostiene la reoria que el Asia
sudoriental, el presumible ccntro de los plantadorcs superiores, fuese tam
bién la patria originaria del perro. Desgraciadamente todo lo que escribe
Werth sobre este tema es ilusorio, y asi resulto desde que fué publicado, por
que desdice los hechos conocidos.Werth, que no cs arqueologo, sino botanico,
no distingue en sus trabajos entre la fase epimiolitica y la neolitica del Cam
pigniense; solamente en la ultima (0 sea a lo sumo desde 3000 aiios a. C.)
aparecen animales domésticos. (Comparese L. R. Nouomn: Le: civilisation;
Campignien en Europe Occidental, Le Mans, 1950). La cultura de Maglemose
(Dinamarca), que poseia el perro no es un Campigniense, sino una rama epi
rniolitica de la cultura subartica, si bien con influencias de un Protocam
pigniense. Ademas, han aumentado muchisimo los hallazgos dc huesos dc
perro en los yacimientos epimioliticos de Siberia, y hasta parece que existen
algunos de tiempos tardiomioliticos, como puede deducirse de H. Fizmz
Contribution to the Anthropology ofthe Soviet Union, en "Smithsonian Institution
Misc. Coll." t. 100-3, Washington, 1948. Asi, es casi indudable el origen
subarrico del perro, cuyo empleo como animal de tiro ya esta comprobado
para el tiempo preceramico de Finlandia (Luho, 1. c. p. 139). Las ideas de
Luho sobre el origen del perro, por lo demas, son también erroneas, basadas
en un trabajo de O. F. Gaunmrr, cuyas deducciones en cuanto al origen del
animal referido, ya rechacé en "Wiener Priihist. Zeitschrift", t. XX, 1933,
p. 49. Para este problema, consultese también el trabajo de E. Haven: Ah
rtommung, Ur- und Fnihgerchichte ele: Hunele: (Origen, prehistoria y protohis
toria del perro), Viena, 1950.

Los plantadores de tubérculos se remontan, segfm la opinion del _autor
al ‘Mesolitico’, es decir, al Posrglacial temprano; eso corresponde comple
tamente a lo que ya expuse en 1931, prefiriendo, sin embargo, el término
Protoneolitico. La misma edad la postula para otro ciclo cultural, el de los
sembradores de cereales, que divide en dos grandes grupos:e1 cultivo in
tensivo sobre terrazas (Termxrenfeldhou), y el cultivo extensivo de tiempo
lluvioso {Regenzeitfeldhezu). El establecimiento de cstos dos ciclos cultivado—
res es, por lo que observo, algo novedoso, y me parece un progreso; también
su caracterizacion es acertada. Pero no puedo seguir completamente al autor
cuando cscribe (p. 186): "Formada durante el Mesolitico en la zona mon
tanosa del Asia sudsudoccidental, la cultura megalitica alcanzo su apogeo
en el Neolitico y se extendjo, en aquel entonces, pasando sobre el Asia an
terior hasta los Balcanes, y por el camino de Africa septentrional, a lo largo
de las costas atlénticas, hasta el Noroeste de Europa, irradiando hasta Ocea
-nia". No me parece oportuno mantener el concepto ‘cu1tura megaliuca' para
la zona mediterrénea-atlantica, pues en realidad, en estas partes no hay au
rénticas culturas megaliticas, sino solamente varias culturas que en cicrtos
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distritos cle su territorio poseen megalitos y en otros no. En general, la dis
persion de los megalitos se limito a las regiones costaneras e islas de las cul
turas respectivas y -10 que es muy importante- solamente en un estado
avanzado del Neolitico pleno (en ningun caso antes de 2500 a. C.); desap;
recieron casi en todas partes a mediados de la Edad del Bronce. Con el mega
litismo no se difundieron muchos otros elementos; de todos modos, no tan
tos como para alterar esencialmente el caracter de las cultu.ras afectadas. Por
eso, no solamente el Neolitico danubiano, sino también el mediterraneo,
atlantico y nordico pertenecen, desde el punto de vista econémico al ciclo
del cultivo de tiempo lluvioso. Los pocos casos de cultivo sobre terrazas que
existen actualmente en Europa, se explicarian por causas locales, como por
ejemplo, la viticultura sobre terrazas en Baja Austria, que es un claro feno
meno de convergencia y no muy antiguo._El megalitismo de Asia sudoriental
tiene caracter muy distinto; esta profundamente arraigado en toda la vida
de los pueblos respectivos y florece hasta nuestros dias. No podemos ver,
por de pronto, su conexién arqueolégica con los antiguos megalitos de Siria
y-Palestina, pero tal vez solamente por lagunas de investigation, pues el
origen comun de todos los megalitos, dificilmente puede negarse. El estudio
de]. Roman: Pfahl und Mmbir (Palo y Menhir), Neuwied, 1949 Creseiiado
en Rumi, III, p. 242), presenta muchas sugestiones al respecto.

Un problema muy interesante es si la cultura megalitica ya existié en el
Protoneolitico, como piensa el autor. Yo soy muy escéptico al respecto. En
su libro The Archaeology of Palamina, Londres, 1949, W. F. A1.muom· opina
que los megalitos de la zona siria pueden ser fechados con toda seguridad
entre 6000 a 4000 aiios a. C., lo que me parece sumamente atrevido. Pero si
existieran alli construcciones megaliticas que se remontaran a esta edad, se
rian solarnente elementos esporadicos dentro de una cultura protoneolitica,
cn parte preceramica, que no puede definirse como megalitica. Tenemos hoy
algunos conocimientos mas concretos sobre el Protoneolitico del Asia ante
rior, por las excavaciones realizadas durante los ultimos aiios. Se destaca por
su caracter ganadero (oveja, cabra, ganado vacuno) y se cultiva también el
trigo. S: trata, probablemente, de estribaciones del ciclo cultural de los cria
dores de animales cornigeros, cuya existencia deduje ya cn 1931 en base a
un material arqueolégico muy pobre. Le atribui, como caracteristica mas
sobresalienre, la conexion de la cria de animales cornigeros ye] cultivo (Welt
gmbicbre der Szeinzeir, p. 307); presumi que la domesticacién del trigo se rea
lizo en cse ambiente (p. 303) y le aclscribi, ademas, el nomadismo estacional
y a poblaciones que a veces no pueden considerarse como meras aldeas mos
trando sin embargo un caracter semiurbano. Muchas de estas ideas estan
ahota confirmadas por las nuevas excavacioncs en el Asia anterior. Al res
pecto, comparese: V. Minojcrés Die fnihmm Ackerbauor in Mimlmropa (Los
primeros agricultores cn Europa central), "Gcrmania", t. XXX, 1952, pp.
313-318. En base a deducciones etnolbgicas muy complicadas F. Kussuaur.,
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en su estudio Frrilm Noruadmtum iu lmurarim, en: "Tribus" N.F., t. II y III,
1952-53, pp. 305-360, postula una cultura plantadora con cria de animales
cornigeros como una de las formas primitivas del desarrollo protoneolitico.
Los dos cornplejos tipicamcnte campesino y horticultor del Neolitico avan
zado 0 pleno —el Regmfcldbau y cl Terraumfrldbau de Dittmer— parecen
principalmente resultados de la mezcla, complicada y variada, entre los dos
ciclos culturales protoneoliticos de cultivadores de tubérculos (y criadores
de cerdos) por un lado, y cultivadorcs de ccreales (y criadores de cornige
ros), por el otro. El autor se inclina a opinar, segun esti en boga actual
mente, que el Asia sudoriental sea el foco primitivo de casi todos los pro
gresos neoliticos, en primer lugar del cultivo y de la ganaderia. Aunque tam
bién C. O. SAUER en su interesante libro, en muchos puntos sugestivo, Agri
cultural origin; and dirprrralr, New York, 1952, que Dittmer no conoce,
sostiene ideas similares; a mime parecen exageradas a la luz de los hechos de
la arqueologia, ademas de los etnolégicos y biologicos.

En el paragrafo "Culturas plantadoras de América y sus relaciones con el
Vieio Mundo" rechaza el autor, con muchas razones convincentes, las teo
rias sobre el origen aut6ctono del cultivo en América, teorias que han do
minado tan largo tiempo, y que se encuentran en abierto derrumbe desde hace
unos pocos ai'1os; solamente pudieron formarse y mantenerse bajo el obstinado
desprecio de una sana metodologia. Sin embargo, Dittmer se detiene a _
medio camjno en su lucha contra el aislacionismo cultural americano cuando

-en contradiccion a su propio postulado que los cazadores-plantadores se
extendieron en América- no quiere admitir que "el cultivo en América deba
ser algunos miles de aiios mas antiguo que los hallazgos mas remotos de cul
ruras agricolas, todas las cuales conocian el maiz". Su concepto ya fué refu
rado cuando escribié estas lineas, pues las excavaciones de Huaca Prieta en
el Peru septentrional, han evidenciado la existencia de una cultura, planta
dora sin maiz (pero con algodén) en el tercer milenio a. C. —l1echo de im
portancia sobresaliente, ante todo si se considera que, conforme a las moder
na.s investigaciones botanicas, el algodén cultivado de América es el producto
de la hibridizacion del algodon del Viejo Mundo con una especie salvaje del
Peru, probablemente el Gosrypium raimondi (J. B. Hrrrcmxsou, R. A. SILON
y S. G. Smpmznsz The evolution of Goxljypium, Londres, 1947; compérese: R.
HHNB-GBLDBRN: Some problem: of migration in tb: Pacific, en "Kultur und
Sprache", t. IX, Viena, 1952, pp. 31}-362). Es curioso que el autor no co
nozca estos descubrimientos, que ya fueron publicados hace varios aiios;
igualmente no ha seguido —segun pa.rece— los cambios fundamentales que
sc han efectuado en la cronologia absoluta de las altas cultu.ras americanas.

Sobre las culturas de los pastores nomadas actualmente se libran discu
siones cientificas particularmente animadas. Se ataca, ante todo, las teo
rias del P. Schmidt y su escuela respecto a la primitiva domesticacién de ani
rnalcs dentro de la cultura subartica de cazadores y el desarrollo del noma
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dismo pastoril como consecuencia ultetior. Se vuelve a preferir la antigua
teoria de Emunn Hum, conforme a la cual la cria de animales comienza

en el marco de las culturas plantadoras a raiz de exigencias rituales y el no
madismo pastoril no solamente condiciona la existencia previa del cultivo,
sino que es, en general, un fenomeno bastante reciente, no mas antiguo que
el Neolitico pleno. Las objecciones generales del autor contra la posicion
de la escuela vienesa pueden causar extraiieza. Afirma que la ganaderia es
absolutamente opuesta al espiritu y la estructura de las culturas cazadoras.
Pero no corresponde de manera alguna a la verdad que "el cazador espera
la matanza de la caza tan completa como sea posible". Es raro que el autor
no se haya enterado de las reglas muy rigurosas que dominan entre los cazae
dores con respecto a la conservacion de la caza. "Los animales salvajes no
se procrean en cautiverio", dice también. {Vale eso solamente si los caza
dores encierran animales y no si lo hacen los plantadores? gComo fué posible
que llegara a originarse la ganaderia bajo tales condiciones? Todas las otras
argumentaciones del autor no son mejores. No se puede comprender por qué
psicologicamente, es mas facil la transicion del cazador al plantador, que la
del primero al pastor. De todos modos, la antigua escuela evolucionisra
que aceptaba la secuencia cazadores·pastores-plantadores, defendio, a raiz
de razones psicologicas, la opinion contraria. En contraste con cl pas
toreo, el cultivo obligo al cazador al sedentarismo. Quien conoce la enorme
adhesion de los cazadores a su vida errante, compartiré mi opinion que la
distancia psicologica entre cazador y plantador es mucho mas grande que la
que separa el cazador del pastor nomada. Pero, sea como fuere, en ambos
casos fué necesario un largo estado intermedio. Cuento, por lo tanto, con la
posibilidad que los cazadores subarticos desempefiasen el mismo papel en
el desarrollo de la ganaderia que los cazadores-plantadores en el del cultivo;
se podria llamarlos cazadores-criadores, si bien tal vez el fmico animal que
domesticaron fué el perro.

No son las deducciones pseudopsicologicas las que deciden, sino los he-_
chos arqueologicos los que hablan, como lo vimos claramente en favor de
la domesticacion del perro en la zona subartica. Desgraciadamente faltan,
por de pronto, datos suficientes para construit el puente entre la cria del
perro subartica y la ganaderia mas desarrollada del Asia central y sudorien?
tal. Se lo podria buscar en la cria del reno que, segfm el P. Schmidt, tiene una
cdad muy remota. Al respecto, consultense sus oltimas exposiciones sobre
el particular en su articulo Zu dm Anfingcn der Hcrdmviebzuc/at (Acerca dc
los comienzos de la cria de los animales de manada), en: "Zeitschr. f. Ethno
logic", t. LXXVII, Brunswig, 1951, p. 7 y ss. A pesar del veredicto casi
general contra la teoria del P. Schmidt sobre este asunto, el juicio final no
ha sido fallado, como lo comprueban las investigaciones mais recientes de
R. POHLHAUSBNZ Nacbwcirbara Anzdtza zum Wzmderbirtmtum in der nicdcr

Jam:/am Mjmlminzair (lnicios comprobables del nomadismo pastoril en el
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Mesolitico de la llanura nortealemana), en: "Zsitschr. f. Ethnologie", t.
LXXVIII, Brunswick, 1953, pp. 64-82. Se alude a los hallazgos ta.rdio—
ruioliticos de Ahrensburg, cerca de Hamburgo, y conjetura una cicrra forma
de utilizacion del reno, que ya supera la mera caza. Como otro eslabon puede
tomarse en cuenta la cria del caballo, a la cual varios autores modernos tam
poco quieren conceder una edad muy alta. Lo que escribe Dittmer sobre este
tema es muy deficiente y demuestra que no esta al tanto del mismo. {Como
puede afirmarse que el caballo llego a Europa central por camino del Asia
menor en el milenio segundo a. C., ya que sabemos, desde hace mucho, que
existia en varias partes de Europa central (tanto en la culrura danubiana
como en la nordica) a fines del milenio tercero? Con estas ideas erroneas, el
autor se hace victima de un trabajo tendencioso de G. Hmuns aparecido en
"Anthropos", t. XXXI, 1936, que se destaco por un deplorable descono·
cimiento del material arqueologico. El libro de B1mo·r Luxnuomz Abmm-_
mung und Damurikatim du Haurpfmlu, Upsala, 1947, hubiera podido infor
mar mejor al autor, aunque no es muy satisfactorio en sus partes historico
arqueologicas. Dittmer subraya que para el ganado vacuno existe un nombre
comnin en todos los troncos lingiiisticos de Eurasia, e infiere de ello la alta
edad de su cria, conclusion que es ilicita en razon de que puede tratarse de
una ‘palabra de cultura' 0 ‘migratoria'. A pesar de ello, gno es parcial la
conducta del autor al no deducir una cousecuencia semejante del hecho ana
logo que en las lenguas indoeuropeas, altaicas y chinas se halla una raiz
comnin conexa con el caballo? En resumidas cuentas: deb: otra vez rccalcarsc

que el origen y la edad de la domesticacion del caballo es un problema sin
solucion adn, y todo 10 que se aduce contra su edad protoneolitica no es con
cluyente, asi como tampoco los argumentos arqueologicos a los cuales se
refiere K. _]1a·r·rMn. en su estudio Zur Herkunft der nirkirrbm Vilkmcbafms
(Acerca del origen de los pueblos turcos) en: "Archiv. f. Volkerkunde"
t. III, Viena, 1948, pp. 9-23. Los rusos excavaron en la region del Amu
Darja, al Sur del Iago Aral, un yacimiento de caracter paraneolitico, es
decir, con ceramica, pero sin hucllas de ganaderia y de cultivo, y 10 fechan
a comienzos del milenio tercero a. C. Para jettmar, la cultura keltemina
tense (como se ha llamado este complejo) es una comprobacion de que·
en aquel entonces en toda el Asia central exisrieron solamente cazadores
y pescadores. Pero eso es una generalizacion absolutamente prcmatura,
pues no sabemos practicamente nada sobre las culturas postglaciales entre
el Amu-Daria y el lago Baikal, es decir, en un area de unos 3000 km de
extension de Oeste a Este (igual a la distancia entre Berlin y Asuan en el
alto Egipto). Todo lo que jettmar expone sobre la protohistoria de los
turcos nada ticne que ver con el problema del caballo, cuyo origen, por
supuesto, si en realidad corresponde al Protoneolitico (0 sea a los milenios
anteriores a 4000 a. C.) debe paralizarse —cronologicamente— con la
formacion de los Protoaltaicos.
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Terminando estas cbservaciones criticas, quisiera decir que con ellas
no deseo desvalorizar el libro de Dittmer, que con. sus multiples ideas nue
vas e interesantes sugestiones, buena presentacion y cuidadosa ilustracion
(que sin embargo a menudo carece de referencias en el texto), es uno de
los rendimientos mas notables en cl campo de la etnologia actual; su de
fecto principal es el contacto insuficiente con la arqueologia prehistorica.
En Cuestiones cronologico-genéticas, un documento arqueologico tiene
mas valor comprobatorio que la mejor induction que estriba meramente
sobre un material etnografico, el cual siempre es mas bien reciente. El
autor no parccc apreciar lo suficiente esta verdad meridiana. Si hubiera
consultado de vez en cuando alguno de los numerosos manuales de pre
historia, habria evitado mas de un grave error. Otra debilidad del libro
es la manera demasiado apodictica con la cual pronuncia muchas veces
teorias discutiblcs. El lego y el alumno no pueden distinguir si las afir
maciones del autor representan 1a opinion generalmentc aceptada o la
teoria de una escuela, o solamente su position personal. No obstante estos
defectos, el libro pertcnece a aquellos de los cuales no puede careccrse en
las bibliotecas especializadas, y cuya utilidad y perfection aumentan con
cada nueva edicion.

I I

OSVALDO O. F. A. Mrmcuiaa

La Gallina Americana Prccolombina

Aunque a menudo hemos cncontrado rcferencias mas o menos vagas
sobre la 'gallina chilena' o ‘gallina araucana', este tema solo empieza a
tener importancia con los modernos estudios sobre la distribucion de las
especies zoologicas y botanicas en el mundo, sus migraciones de una a otra
masa continental y, en particular, sobre los traslados efectuados por el
hombrc en virtud de sus peregrinaciones llevando consigo sus complejas
culturas. En este orden de ideas se ha trabajado con hondo interés estos
oltimos aiios y desde distintos puntos de vista, pero en el conjunto de au
tores que han intervenido en estas discusiones dos se destacan visiblemente;
G. F. Cmvrizn y C. O. Sauna. De este oltimo autor seiialaremos su Agri
cultural Origin: and Dixpcrmls (New York, 1952), titulo que solo representa
una parte dc la materia tratada, ya que las tablas III y IV, por ejemplo.
incluyen la vision esquematica de los efectos causados por el traslado dc
los principales animales domésticos, en especial aquellos relacionados con
cl pasmrco.
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Limitandonos, ahora, al horizonte americano, todos conocen las in
terminables discusiones sobre la introduccién 0 el carécter nativo de cier·
tos animales domésticos en el Nuevo Mundo, asi como la de ciertas plané
tas utilitarias, discusiones que no han llegado a una conclusion definitiva,
mas que en los ultimos tiempos. Al cobrar agudo interés de actualidad, se
han producido notables cambios en el desarrolloi de los corolarios. De
un modo particular se recordaran las polémicas sobre el transporte de la bata
ta (lpamam batatar) que, a partir de las investigacioneside A. DE CANDOLLB,
alternativamente se ha supuesto efectuado desde Polinesia al Peru 0 del
Peru a Polinesia; algo semejante sucedio con otras plantas. En cambio,
cn el campo de la zoologia solo ha aparecido un caso de traslado interconl
tinental y es el de la gallina domésrica. Si por un lado el investigador chi
leno R. Lnrcunm ya habia seiialado algunas pruebas en favor del caracter
nativo de esta gallinacea, por el otroiel etnélogo sueco E. Noaoamsxrom
sostuvo que {ué importada desde los albores del Descubrimiento por la
expedition de Cnmznt., en 1500, cuando toco las costas brasilefxas.

Es interesante leer textualmente el parrafo que, en el libro citado de
Carl O. Sauer, sc refiere a la sorpresa que tuvo este ilustre naturalista y
geografo al conocer, por primera vez, el asunto de la ‘ga11ina ,chi1ena';
"Hace diez afios estaba viajando por Chile con un zoélogo chileno. En una
fonda nos sirvieron huevos de color azul y verde oliva. Me sorprentli al
verlos, tanto como el zoologo estaba sorprendido al saber que nosotros
no teniamos huevos con tales colores. Entonces supe que los indios anu
canos gustan criar una clase de galliuas que `ponen estos huevos y que la
gente blanca no se ocupa de criarlos. Nosotros las vimos entre los arau
canos, aldea tras aldca, por supuesto a veces mezcladas con las razas ordi
narias. Mi aprendizaje sobre gallinas ponedoras de huevos azules 0 verdes
continub a cargo de don Ricardo Latcham, en Santiago. Usando la misma
docurnentacion que Nordenskiold, Latcham habia llegado a la conclusion
opuesta, 0 sea que la gallina india era completamente distinta de la euro"
pea, que habia sido introducida mucho antes del contacto europeo, y que
sobrevivia como ave doméstica de los araucanos. Poca gente parece con0—
cer el estudio de‘Latcham. A él pertenece el mérito del descubrimicnto
de la gallina precolombina del Nuevo Mundo"

Es natural que después de la lectura de este parrafo y de los siguientes
que se refieren al hallazgo de un gallinaceo de huevos verdes entre los indios
montaiieses de Costa Rica, nuestra curiosidad nos solicitara a rehacer de
modo mas completo la historia de este asunto.

Parece que la prioridad de la noticia debe atribuirse al Profesor S.·.LvA—
non CASTELLO que, en agosto de 1914, vio por primera vez la gallina de
los huevos azules en Punta Arenas (Chile) y luego volvio a encontrarla
en otros lugares del mismo pais, entre grupos de indigenas muy numerosos

1. El primcro cn darla a conoccr fué cl zvicultor Prof. Siuivzmon Casrsuo.
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en la antigua Araucania. Igualmente fué encontrada en Bolivia, Peru, Colom
bia y Ecuador. A Castello no le fué dificil intuir que esta gallina doméstica
debi6 tener su origen en un tronco salvaje probablemente situado en tierra
araucana. "Como esta gallina doméstica indigena debi6 tener alla en tiem
pos muy remotos un tronco salvaje, y éste no pudo ser el Gallus Bankiva,
que lo fué para las gallinas del Viejo Continente y para las que se llevaron
a la America del Norte, porque su descendencia no di6 nunca huevos azules,
cabe muy bien sentar la hipétesis de que en el sud de aquélla [se refiere,
pues, a Chile] pudo existir un tronco de gallina salvaje desconocido y que,
dando los huevos de aquel color, transmitiera esa caracteristica fisiolo
gica a la descendencia". Su descubridor propuso denominarla Gaily: inau
ri: en el Congreso Mundial de Avicultura de La Haya; el Congreso acepté
la denominacién y honro al mencionado Profesor agregando, entre paren
tesis, su apellido: Gullu: inzurix Castello?

Es cierto que varios Cronistas habian dejado testimonio de que los
Indios poseyeron gallinas antes del Descubrimiento, pero luego cundi6
la tendencia a negarlo. Castello, por su cuenta, apelé a la prueba del len
guaje y sefnalo que cxisrieron voces indigenas para indicar el gallo, la ga1li·
na y el huevo. Y en cuanto a la posible objecion que el color del huevo
pudiera ser efecto de la naturaleza del terreno, del clima y de la alimenta
cion —argumentaci6n que sera retomada por otros aurores— Castello,
en el brcvc estudio publicado en el "Mundo Avicola" de Barcelona, con
test6 de este modo: "Lo notable, lo sensacional, lo esencialmente catac
terisrico es la postura de los huevos azules, cosa que no puede atribuirse
ni al clima ni a los alimentos, porque ninguna de las gallinas de raza pura
que se llevan a Chile da huevos azules, como no los da tampoco su pura
descendencia. Pero se cruzan con la gallina indigena, se bastardean y en
la descendencia se rccogen ya huevos mas o menos azulados`

Antcs que prosigamos sera conveniente desarrollar este asunro de la
coloracién. E1 teorico mas obstinado de la influencia del ambiente en la

pigmentacion ha sido R. _]. Ciuzspo; su razonamiento se basa en el ejemplo
de gallinas araucanas llevadas a Espana, las cuales "hicieron muda en
El Pardo y al reanudar la puesta pudo verse que habian perdido aquel vivo
color, dando huevos de un débil tono azul que, apreciado a plena luz, ape
nas se distinguia, norandose mucho mas si se veia en la sombra". En estos
éltimos aiios F. A. Haus y E. W. Spina han observado atentamente la
variacion de tonalidades en los huevos de la Rhode Island Red en relacion

con la duracibn del cambio anual del plumaje y el numero de dias de pos
rura. El Profesor O·r·rMAn W11.nm.M G., de la Universidad de Concepcibn,

2. Lo de inuri: recuerda en latin lo que en romance chileno dieen `aretea', esto es forma
· CIODCI lI[¢I'IlCl d6 Y plumas qUC l\.IC¤D las Aves CD CL\CS!l6I`I§ ¢|'l CSC mismo IOHIBDCC la IW·
dsp 'gallinan nin colaa', 'gallinaa de areres', collonmr, frsncalinax, etc., aunque coda una de
earn hltimu denorninacioncs indiquc alguna varieclad.
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Chile, acaba de aplicar ese mismo método de observacién a la "gallina "
araucanay ha comprobado que nunca han dejado sus huevos dc ser
azulados.

Alguien piensa, no obstante, que si la gallina de huevos azules no es
una gallina europea influida por el 'ambiente', bien podia ser hija hibridn
de la gallina europea y de gallinas balinesas traidas por los holandeses,
y que los tonos azulados, verdosos, etc., no scan mas que "unaanormali
dad 0 efecto accidental", testigos "de una influencia ancestral de color"
Se nota que esta explicacion no explica nada.

HERMAN vox Imzmuo menciono, a principios de este siglo, la existen—
cia en el Brasil de una gallinficea, el jaa, que ponia huevos azules; se trata
de un tinamido‘ muy semejante a nuestra perdiz con copete; su cauto pecu
liar recuerda a C. Rmnzl el canto de las famosas gallinas araucanas a las
que, impropiamente, llama gum¤;‘. Bueno, no falto quien propusiera
que el cruce de este tinamido con la gallina 0 el gallo europeo pudiera expli
car a la gallina de los huevos azules, pero especialistas como el Dr. D. War
Monz considetan este cruzamiento del todo imposible.

Ya hemos dicho que los Cronistas traeu datos 'explicit0s' respecto al
hallazgo de `gal1inas' en América hispana; estos datos no los desconocia
E. Nordenskiiild, que habia leido las Carta: de Coxvrés, la Verdadem Hixta
riq de BERNAL Di.•.z mar. CASTILLO y otras fuentes anti guas. Invariablemente,
para Nordenskiijld cuando los documentos antiguos hablan de verdaderas
gallinas se trata de las gallinas europeas introducidas por CABRAL en el
1500 y luego ampliamente multiplicadas y difundidas. CARL O. SAU1;11
seiiala la debilidad de esta deduccién, porque "Nordenskiéild uunca se
preocupo por el problema de la increible multiplicacion de las gallinas,
de la extension sobre cientos de miles de kilometros cuadrados en unos

pocos aiios, de la aceptacion especialmente ceremonial del nuevo animal
en tan gran numero de sociedades indigenas". De cualquier modo podria
insistirse diciendo que cuando los textos antiguos hablan de 'gallinas'
nada asegura que se trate de verdaderas gallinas y que era un nombre que
los Ctonistas daban por aproximacion anal6gica°. La argumentacién de
R. E. Larcmm en favor de la existencia de gallinas prehispinicas basada
en un ramillete de pasajes de cronicas no seria suficiente, por la razén re
cién aducida. Mas serio parecera el hecho que los indigenas tenian voces
propias para designar al gallo y a la gallina, pero ésta es una cuestién lin
guistica insuficientemente desarrollada y menos criticada, porque podria

3. C. A. Fnrrsnssucn, citado por]. C. Ruin.
4. Irmmbi, inbambé, con esta ultima ortografia la registra R..umu·i~m0 Monza, O mes

lk:. J: tours: Ja Am¤(ar1ia(Ri0 de janeiro, 1931, vol. II, 1. v.): "Gallinaceo sim c0la... Hay
cl i.-uns (`1'inamusta0), el i.—r¢l¤gia (Crypturus strigulosus) y cl i.-pixums (C. cincreus).

5. Ver R. Lswz, Dirt. Etim., Santiago de Chile 1904, 1. v.
6. Ver, precisamente, l0 que dice Bemal Diaz: "muchos pavos [indigenas] que llamaron

[los espaioles] gallinas y gal.I0s..
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sospecharse que los indigenas trasladaron a la gallina y al gallo importado
los nombres vernaculos de otras gallinaceas. N0rdenski6ld trae una lista
de veintidés tribus que llaman la gallina con una voz de evideute proce
dencia espafiola 0 portuguesa’, pero no es mas que un grupo reducido,
especialmente localizado. Aqui surge espontanea la pregunta: gPor qué si
los conquistadores en 1500 trajeron las primeras gallinas al Brasil —con la
expedicion de Cabral— y éstas se difundieron y multiplicaron, nuuca en
contramos su nombre espanol? Por eso dice Sauna: "La idea de que la galli
na podria no haber sido traida por los europeos no le paso por la cabeza"

Todos los autores que se han ocupado de la gallina de huevos azules,
mis conocida por 'gallina araucana’ y —en la Argentina-, 'gallina chi
lena', reconocen que lo mzlmentc dixtintivo on ello u, prccixamcnte, al color
aqui do lo cémzra del huevo;. en cambio no lo son, definitivamente, los aretes,
ni la falta de cola, ni la cresta pequeiia y carnosa, ni ol plumaje con plumas
‘al revés', etc. Sobre el citado caracter sobresaliente, el director del Insti

tuto de Biologia General de la Universidad de Conception (Chile), Dr.
Ortmar Wilhelm G., inicio en 1944 una investigacion genética cuyos
resultados preliminares haldado a conocer en 1953. Sus observaciones le
permiten, tomando como base el mestizaje y seleccién de las gallinas que
ponian huevos con las cascaras de los tipicos colotes azules y verdosos,
fijar en gallinas negras después de ocho generaciones (araucanas negras)
en forma homozigotica, el caracter de la pigmentacion del huevo en color
azul verdoso en un 100 %. Tiene en estudio cuatro grupos genotipicos di
ferentes (A, B, C y D) y controla exclusivamente la herencia de los carac
teres de los descendientes de huevos con cascara azul verdoso u olivaceo.

Esta investigacion todavia no esta concluida y podrian presentarse
variantes como la que motivé la formacién del grupo D. Hay que tenet en
cuenta que cuando comenzé sus investigaciones con mas de cien gallinag
rusticas de los alrededores de Concepcibn y del sur de Chile que poniau
huevos de color azul, verdoso u olivaceo, el caracter somatico del conjunto
era de lo mas heterogéneo.

Debemos esperar que mediante la hibridacién y la selecci6n bien diri·
gidas se llegue a un cuadro final estable y con la imagen, genéticamente
reconstruida, de la auténtica gallina americana de huevos azules. No es
imposible, y pot el contrario parece ser lo mas seguto, que esta imagen
tendra muchos puntos de semejanza con los de la raza araucana presenta
dos en 1921 cn el Primer Congreso Mundial de Avicultura (La Haya) por
cl Profesor Castello, 0 de la que ilustrb M. A. juu. en su articulo publi
cado en "The National Geographic Magazine" de 1927.

La hipotesis de la gallina americana —dice en sintesis Sauer- parece
bien confirmada por los cstudios genéticos. El tipo de gallina que veni
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mos considcrando es cntcramcnte dcsconocido en Europa y puede ser des
cartada una mutacion en América de Ia gallina importada.

Claro es que Carl O. Sauer no se plantca el problema dc la gallina de
thuevos azulcs como S1 fuera una cuestion aislada 0 independiente. La galli
na de huevos azules era y es una gallina doméstica, es decir, un bien cul
tural, y por eso mismo, no puede scr tratada fuera de un conjunto con
gruent: dc bicncs. N0 podcmos afm sciialar Ia estricta pertenencia dc esta
gallma, 0 de su antecesora, a un conjunto determinado de bienes, pero
C. O. Sauer declara explicitamente su pensamiento al decir que el trans
porte transpacifico del algodbn, dcl calabacino 0 bule, dc la batata, de
los plétanos y del coco, parece también probado. Esixten varias doccnas
de plantas, intimamente asociadas al hombre en arnbos lados del Pacifico,
que necesitan investigacion critica. Restos de estas plantas, encontrados
en capas arqueologicas preceramicas de Ia costa del Peru, muestran que los
contactos pudieron ocurrir en periodos anteriorcs al poblarniento de. las
islas oceénicas por los polinesios. A esta lista pueden agregarse otros ele
mentos culturales scfialados en el NO de Sudamérica y que solo pudieron
llegar a través dcl Gran Océano, tales como la chicha fermentada con sa
liva, los masticatorios de hojas con suplementos calcareos, la cerbatana,
posiblemente el perro ‘comestible', etc.
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ciones electromagnéticas, a continuacion inmediata de la zona vi
sible. Esta proximidad permite que el ojo humano, en ciertas condi
ciones, pueda penetrar, aunque solo sea en una minima. parte, en el
dominio de lo invisible.

Si bien la existencia del infrarrojo ya fué seilalada hace un siglo
y medlo por HERSCHEL3, solo en nuestra época ha llegado a tener
aplicaciones de cierto alcance, habiéndose obtenido excelentes resul
tados con el empleo de la visual directa del infrarrojo‘

TECNICA. —— Para lograr buenos resultados con nuestro método
deben iluminarse las figuras que se deseen observar mediante un
reflector con dispositivo de enfoque concentrado, equipado con filtro
infrarrojo (aproximadamente 7500 A°) 0, en caso de disponer de
corriente eléctrica, directamente con lampara de infrarrojo. Se pro
cederé, luego a examinar la pa.rte de la roca asi iluminada a tsravés
de un filtro infrarrojo (aproximadamente 7000 A°) que excluye el
maximo de los rayos visibles. Se observara entonces que los dibujos, si
existen, ‘brotan’ de la. superficie de la roca de manera insospechada, y
con tonalidades diferentes de las que se ven con iluminacion na.tural°

Para comprender mejor este particular es necesario tener presente
que los rayos infrarrojos penetran hasta cierto punto en la superficie.
Como las pinturas han sido aplicadas sobre rocas porosas —asi
ocurre en las Sierras de Cordoba- éstas han absorbido los pigmentos
de los colores utilizados, conservandolos bajo las capas de polvo y
exudaciones formadas en el curso de los siglos transcurridos desde
la ejecucion de las pinturas. El empleo de este método me ha permi
tido reproducir millares de dibujos casi imperceptibles a simple vista.

CLASIFICACION ns Los conoums. - Las pinturas estudiadas,
segfm comprobacion y analisis quimicos realizados, fueron prepara
das con areniscas (color rojo), calizas (blanco) y carbon vegetal
(negro), trit1u·ados y mezclados con grasa animal, y fueron aphcadas
en forma de pasta sobre las rocas.

3. Hunscnm., W.: Philosophical Transaction. London, 1800. (Ver Anno,
M. Herschel, en "Annual report of the Smithsonian Institution for the year 1870
Washington, 1871).

_ _ _ _ 4. El uso del infrarrojo en fotografia se ba lurntado casi exclusivamente a tra
bajos de laboratorio. El material fotografico sensible a estos rayos requiere condi
ciones especiales que lo hacen inadecuado para regione-s calurosas 0 alejadas de los
eentros poblados

. _ , . 5. Corno fuente de iluminacion en lugares desprovistos de corriente eloctrica
recomiendo un equipo compuesto de acumulador (bateria) y reflector _con disposi
tivo de enfoque concentrado y corta-filtros; el disposxtivo de observacion debe_ser
construido de manera que pueda llevar filtros mfrarrojos de dxferentegraduacion.
como asf tarnbién amarillo y verde, montados an una mascara corred1za.
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N0 cs fécil cla.sifica.r actualmentc cstos colorcs; tant;0 cl blanco

como cl negro han tomado, en rpuchos casos, un mismo tono gris
(paxdo), mientras que el rojo, ya debilitado, se confunde fécilmente
con el fondo de las r0cas°. No obstante los inconvenientes apuntados,
estos colores pueden ser perfectamente determinados mediante el
empleo del infrerrojo, debido al grado de reflexién de cada. uno de
ellosz el rbjo (areniscas) y el blanco (calizas) son transparentes para
el infrarrojo, mientras que el negro (carbon vegetal), es absorbente.
Podemos establecer, por lo tanto, la siguiente regla de clasificacion:

A1.mrn.umo.1oConon onrcxmr. Coma Ac·1·uA1.

blancorojo 0 desvanecidoroyo

lo:;a;g0>.- gris 0 desvanecido ztg_

De lo dicho se desprende que puede también determinarse me
diante nuestro procedimiento, con cierta facilidad, el material em
pleado para la obtencion de los colores utilizados en las pinturas.

OBSERVACIONBS REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. — Si

guiendo el procedimiento descripto, conjuntamente con otras técnicas
adoptadas a raiz de experiencias efectuadas en las Sierras de Cor
doba, he podido realizar los siguientes trabajos de reproduccién de
pinturas rupestres, los que espero dar a publicidad en un futLu·o cer
cano 2

Cerro

Cerro

Cerro

Cerro

Condor Huasi 4 abrigos
El Pantanillo

35Casa del Sol (Inti Huasi)
11El Veladero

Colorado

El Desmonte 15

25La Quebrada

Para que se puedan apreciar mejor las ventajas extraordinarias
que brinda el método de la visual directa del infrarrojo aplicado a la
reproduccion de pinturas rupestres, presento como demostracion
cinco ejemplos de reproducciones realizadas por GARDNER] con méto
dos corrientes, y por mi aplicando el infra.rrojo a los mismos dibujos.
Cotejemos los resultados:

6. Para comparar y clasificar los colores con el fin de poder reproducir Qtos
con exactitud, recomiendo la utilizacion del Atlas dc colores de C. y J. VlLLALOBOS,
Buenos Aires, 1947.

.7. GARDNER G. A., Rock-paintings of northwest Cordoba. Oxford, Oxford Unl
vermty Press, 1931.
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Gnuumn

Lém. XXXV. · "'I‘riangular figure
painted in white" (pig. 68).

Lém. XXX. - "Representation of a
man on foot holding some indistinguish
able object in the right hand, and a
lance in the left" (pég. 62).

Lém. XXXIII. - "White spots, all
that remains of animal figures similar
to Nos. 18 to 21" (pag. 65).

Lam. XXXIII. - "Figure composed
of two series of strokes painted in
white. They represent the white wing
feathers of a condor, whose black body
and white ruff can be seen, faintly in

the early morning light". "Curved and
zigzag lines in white" (pag. 65).

Fig. 105. - "0n the smoother parts
of which a number of large, roughly

executed figures have been pai¤ted"
(pag. 93).

Vision Dm¤c‘rA AL rNP1u¤.noJ0

Se trata de un indigena con arco y
flecha y decoracién dorsal.

Se trata de un espanol enfrentando
a un indigena con arco y flecha.

Se distinguen perfectamente un con
junto de llamas y una superposicién.

Observado al infrarrojo se distingue
un condor, un felino y trozos de un
indigena con decoracion dorsal.

Se trata evidentemente, de un indi

gena con arco, flecha y decoracién
dorsal.

Resumiendo, estimamos que lo expuesto demuestra con suficiente
claridad que con la técnica aqui presentada se pueden lograr repro
ducciones de pinturas rupestres en grado y numero hasta hoy no
sospechado. Seria aconsejable rever los trabajos ejecutados con ante
rioridad para evitar que reflejaran conceptos e interpretaciones equi
vocadas, frutos de un método imperfecto de trabajo.

Asmorm Pmmasau
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RUBRICAS FIJAS

I O NIIBWIS lIl|l&lEilCl0ll0S
sobre Pascua

Como nuestros lectores recuerdan, el tomo IV de RUNA (1951) fué
dedicado por completo a los problemas de la Isla de Pascua, y en el to
mo V (1952) apareciercm varias pdginas (201,-210) que bajo el titulo
Otra vez sobre Pascua aportaban nueuas contribuciones, complementos
y enmiendas. Resulta fdcil averiguar que el anhelo de conocer siempre
menos incorrectamente las antiguedades de ese apartado islote del Gran
Océano permanece constante, y aun se acrecienta, entre los especialistas
y el publico. Y como nosotros mismos no sabriamos abandonar una
investigacion que desde largo tiempo nos ha venido preocupando asidua
mente, hemos dispuesto que los asuntos de Pascua figuren en nuestra
revista con el caracter de una investigacion en estado de continuidad,
lo que hard que los lectores de RUNA encuentren en sus volumenes suce
sivos una informacion "puesta al dia".

Uno de los defectos casi ineludibles en cualquier revista es la ampli
tud del temario de la ciencia a la que esta dedicada, y en el caso de la
Antropologia tal amplitud asume caracteres insospechados. Con el
establecimiento de estas Rubricas fijas la Direceion quiere obviar este
inconveniente en lo que concierne a algunos puntos especiales, consti
tuyendo ast una suerte de centros de atraccion permanente.

Modificaciones en la lista de los ‘Kohau royo-royo’. En primer
lugar se impone dar noticia de las novedades que han venido a modi
ficar la lista de las tabletas inscriptas, porque la tarea de mantenerla
siempre depurada y exacta responde a una exigencia fundamental
para el estudio de la escritura de Pascua. Los lectores valoran cierta

mente las dificultades que tuvimos que afrontar en Ia compilacion
del articulo publicado en el vol. IV de RUNA, cuando nos propusimos
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presentar, criticamente analizada, la lista de las inscripciones pwcua
nas que obran en poder del especialista; las paginas 97 a 104 de ese
tomo comprenden el resultado de nuestro estudio, consistente en la
enumeracién de 24 ejemplares, repartidos en 9 grupos con atencion
a las ciudades de América y Europa donde se las custodia.

Nuestra lista de RUNA IV forma una suerte de base inicial, de
donde conviene partir para las sucesivas averiguaciones y correccio
nes; asi lo ha establecido el nucleo de investigadores de la Universidad
de Hamburgo que bajo la guia de T. BARTHEL se propone construir
el Corpus Inscriptionum Paschalis Insulae, iniciativa sobre la que
hemos de informar en seguida.

La primera correccion a la lista de 1951 se ha hecho necesaria
a raiz de la averiguacién del Dr. Barthel que concierne a la table
ta XXIV, que fué designada en mj descripcion como "Ejemplar de
Tahiti" por el hecho que sus caracteres fueron dibujados en Papeete
por el Sr. J. WEISSER, oficial contador de la caiionera Hydne que
visit.6 la isla de Tahiti en 1878. En la pag. 107 de mi monografia re
produje el dibujo de Weisser (que hoy se encuentra en el Museo de
Dresde y fué publicado por Meyer en 1881) en la conviccion que
reprodujera el texto integral de una tablilla que debiamos considerar
perdida. Notese que en esa misma pagina dejé expresada mi extrafneza
ante la distancia que separa cada linea de escritura de las proximas
"contrariamente —deciam0s— a lo com(1n"

En fecha agosto 1° de 1953, el Dr. Barthel me comunicaba que las
lineas copiadas por Weisser son idénticas a una seccién del texto
de la tableta Ar-uku.-Kurenga de Brain·le—Comte, y me sugeria que las
comparara mit den Ausschnitt aus der M itte der Zeilen 15-19 (perso)
de este conocido ejemplar; He realizado en efecto la compulsa, y he
averiguado la exactitud de la indicacion del especialista de Hambur
go, tal como los lectores pueden comprobarlo en nuestra lamina XV.

No ha dejado de sorprenderme el hecho que Weisser no copio por
entero ninguna de las lineas de la Aruku-Kurengu. —que contienen en
promedio 45 glifos cada una- limjténdose a transcribir un rectangulo
centra.l recortado en la nombrada tableta, que incluye las secciones
medianas de las cinco lineas 15-19, lo que equivale a descuidar en
cada renglén, mas o menos 10 glifos a la izquierda y unos 15-16 a la
derecha (orientando la tabla segim la lectura de las lineas 15, 17, 19
del versa).

A raiz de estas averiguaciones, debe considerarse anulada la refe
rencia al "ejemplar de Papeete", XXIV de la lista de 1951. El Dr.



Barthel sospecha que Weisser hizo el dibujo reproduciendo un trozo
elegido al acaso en la Aruku-Kurenga., que se encontraba cn posesion
del obispo Jaussen. Evidentemente es ésta la explicacion que sepre
senta mas esponténea, mas no podemos excluir que el trozo copiado

F10. 1

perteneciese a otra tableta, 0 tuviese un significado particular para
el indigena que pudo seiialarlo al viajero. En otras palabras, la eleccion
de los renglones y su segmentacion stan precisa no deja de suscitar
interrogantes en nuestro espiritu.

Un precioso amuleto pa,scua,no.—De la coleccién particular de objetos
de Pascua que con intenso amor ha reunido el DR. EDWYN REED,
de Valparaiso, procede la bella pieza que vamos a describir. Es un
guijarro de playa achatado, de forma algo ovalada, cuyas dimensiones
son 11 cm. por 13, con 3 de espesor maximo. Su color es plomizo claro
a causa de la patina; petrograficamente es un trozo de lava basaltica
con aproximacibn a traquita, y contiene una cantidad considerable
de magnetita, tanto que dqsvia la aguja magnética colocada cerca



de. ella. Estos datos pertenecen al Senor OSWALD HARDY EVANS,
qunen observé también la dureza de la roca, que es relevante, aunque
cede a una punta de obsidiana, con la cual muy verosimilmente fué
grabada on sus dos superficies semiplanas.

Nui

\\l

Fic. 2

l/L

xl/A

En el recto vemos dos manu-uru delineados al modo clésico de

Orongo y de los cientos de graffiti en piedra y en madera que repre
sentan"- esta doble imagen. También el busto publicado en RUNA IV
(laminas XIX y XX) la lleva grabada en la frente con sutilisima
punta; mas en este rodado de la colecci6n Reed la armonia del trazo
es mas perfecta. La fineza del dibujo es visible sobre todo en el pico
de ave, en la (mica mano (con los dedos unidos) y en el redondeamiento
del talén.

El acucioso senior Hardy Evans ha observado que la figura del
recto esta grabada mas profundamente que la del versa, y también la
superficie es mas suave y pulida, deduciendo de ello que quiza la
doble imagen de manu,-uru era la mas importante del amuleto.

En el versa esta dibujada una figura animal que recuerda una
lagartija, naturalmente con las estilizaciones a que nos ha acostumbra'
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do el arte de la Isla. En las carillas descriptivas que tengo por delante
veo que Evans ha valorado en primer lugar la. simetria bilateral exacta
mente respetada en el graffito, luego la expresion convencional de
la cabeza, en forma romboidal, las cuatro patas con los cinco dedos
abiertos y la cola corta y ‘amochada’. A esos caracteres debe agre
garse la forma de ambas orejas: son dos triéngulos, similares a los que
tan a menudo hemos visto en las tabletas, en los glifos de figura hu
mana. Evans propende en favor de un lagarto, mas no puede olvidar
que sobre todo evoca en la porcion caudal la imagen del ultimo estado
de metamorfosis de ranas y sapos.

Por mi parte, no creo que la clasificacion sistematica del individuo
zoologico representado constituya para el etnologo un deber inelu
dible, traténdose de pueblos que han elaborado sistemas de expre
siones convencionales, como lo ha hecho seguramente el pascuano.
En este caso particular no puede disimularse la curiosidad de conocer
si la figura del gmffito pascuano, ciertamente compuesta mediante
la integracién de motivos orgénicos positivos con otros subjetivos,
cuenta en la Lala con los ejemplares de la naturaleza que contribuyeron
con alguno de sus caracteres morfolbgicos a la composicion del todo
(miembros, en nfimero y disposicion; cuerpo, cola, etc.).

La inicidtiva de ta Universidad de Hamburgo y su. ideador. - En
agosto de 1953 fui informado desde la ciudad de Hamburgo de que
en aquel Museo Etnografico habia surgido un importante movimiento
de interés por la escritura de Pascua, y que el DR. THOMAS BARTHEL
de aquella universidad se habia puesto ala cabeza, con el fin de orien
tar el estudio de las tabletas segfm directives de mayor eficacia. Casi
de inmediato fué echado un puente entre el Museo de Hamburgo
y el Museo que tengo el honor de dirigir en Buenos Aires, y desde
ese momento se trabaja en ambas instituciones con estrecha vincula·
ci6n de métodos e intercambio de datos e indagaciones. El primer
cometido que se ha propuesto el Dr. Barthel consiste en reunir la
inmensa variedad de los glifos pascuanos en una suerte de inventario
general que permita clasificar con exactitud y en el mas breve tiempo
las distintas formas que se agrupan alrededor de un signo principal;
sin esta operacién previa no podriamos descubrir el intimo secreto
de este complejo sistema de escritura. Tengo ante mi vista buen
numero de hojas que representan el producto de este rigluoso analisis
temético, y para ofrecer un ejemplo reproduzco algunas de ellas,
empezando por la hoja III, que comprende los glifos del tipo toyota
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(hombre) con la cara dibujada frontalmente. Mas veamos los funda
mentos de la. iniciativa del profesor hamburgués, en la transcripcibn
de su propio articulo intitulado: Sobre la investigacién s·iste·mcitica de
lu. escritum de Pascual.

Con referencia a la indagacion critica sobre las kohau. royo-royo
asi se expresa T. Barthel— han relizado valiosos trabajos previos

HEINE-GELDERN (1938), METRAUX Y Ross (1940) e IMBELLONI (1951),
los cuales insistieron en lo que ya habian intuido TYLOR. (1875) y
W. LEHMANN (1907): que necesitébase realizar un estudio comparado
y sistematico de las escasas tabletas que poseemos, dispersas en los
Museos de diversas uaciones, si queremos coutar con una base s6llda
al intentar ulteriores ensayos de desciframiento.

La investigacion requiere con urgencia que se integre la totalidad
de los glifos existentes, y luego se levante la estadistica de los glifos
aislados, asi como una exacta articulacién de las lineas mediante la
ayuda de transcripciones paralelas, que pouga a la vista toda equiva
lencia.

Después de esas operaciones, sera menester abordar los problemas
que siguenz

1° Propuesta de uua nomenclatura convencional que permita
individualizar facilmente las formas gréficas mediante siglas.

2° Reunir un completo cuerpo de inscripciones de la Isla de Pascua,
el cual comprenda todas las fueutes, ya sirviéndose de calcos, ya de
fotografias, y en su defecto de dibujos de las tabletas y los demas
objetos que llevan inscripciones.

3° Compilar un gran catalogo de los signos, el cual no solamente
sirva para verificar la frecuencia estadistica de cada glifo, sino tam
bién las peculiares variautes que asume en cada texto 0 pasaje. En
total todos los textos conservados de Pascua —incluidas las repeti
ciones de troz0s— no sobrepasan la suma de 10.000 signos, dentro
de los cuales se hallaran no mas de 500 formas basicas distiutas.

Después de estos trabajos preliminares, se procedera a compilar
un catalogo tematico. En esta tarea tauto puede partirse del ca.ré.cter
figurativo del glifo, como de la interpretacion del mismo dentro de

1. BARTHEL, THOMAS E.: Zur systematischen Unlersuchung der Oslerinsclschrift,
Hamburg 1954. Nuestra traduccién es fiel, a pesar de unas pocasa.breviaci0|:ies
_en puntos secundarios y de algfm uecesario cambio en el orden. Ommmos la b1bl1o—
grafia del autor, que cite. las obras de HEINE-GELDERN, 1938, IMBELLONI, 1951,
Kom·ucswAu>, 1951, Lnnrou-Oncim., 1953, Lznmuu, 1907, Mmiuux, 1940,
Pxornowsm, 1925, Ross, 1940, Sxmuma, 1935, Tuon, 1875 y Wourr, 1945,
todas conocidns por el lector de RUNA vol. IV.
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la lista de JAUSSEN, hablando de las fundamentales. Palabras-clave

para un catalogo tematico de esta clase serian, por ejemplo: ‘garrote',
‘iguana’, ‘hacha de piedra', ‘aqui’, ‘cie10’, etc. Estas deben luego
compararsez a) con las formas gralficas iguales 0 semejantes fuera de
la Isla de Pascua (p. ej.: SKINNER, 1935, para Nueva Zelandia y VON
KGENIGSWALD 1951, para Indonesia, y b) con los conceptos analogos
en los mitos de Polinesia.

Existe la fundada esperanza de encontrar indicios tematicos, al
menos de determinados pasajes, en la construccién sistematica de
los textos.

En lo que concierne al sistema antes mencionado, el Dr. Barthel
distingue dos puntos de partida, en el aspecto técnico, que son: A) la
determinacion del glifo con la ayuda de la lista de Monseiior Jaussen
y B) mediante la propia delineacién de su figura.

Con respecto al modo A) el autor observa que se interponen una
serie de inconvenientes metédicosz 1°, que la serie de Jaussen no es
completa; 2°, a menudo reproduce los glifos imperfectamente;
3°, clasifica signos muy distintos bajo el mismo significado y en
cambio 4°, signos iguales con distinto valor, y ademas 5°, no hace
diferencia entre glifos simples y compuestos, anulando de este modo
el importante caracter de la grafia pascuana que consiste en la com
binacion de elementos.

Con respecto al modo B) después de recordar los criterios seguidos
por Promowsm (1925) y Ross (1940) se refiere a los de METRAUX
(1940) quien, guiado por su formulacion aprioristica que los signos
no fuesen escritura, considero en su fig;58 los signos ld y 22h, 1f y
30b, 36b y 79b, 22g y 88b, etc., como variaciones de dibujo, u orna
mentales, mientras se trata de formas iguales, que por sus caracte
risticas deben tener un signi-ficadol propio.

Como medic basico de la investigacifm se presenta una nomen
clatura de los signos de Pascua surgida de la elaboracién de todo
el material publicado hasta 1953. Pueden sefialarse las peculiaridades
de la escritura pascuana mediante un inventario cuya numeracién va
de 1 a 799. A cada una de estas cifras caracteristicas pertenecen pri
meramente los glifos standard facilmente reconocibles, y luego sus
variantes cuya identidad sea reconocida. Un ejemplo claro de la equi
valencia entre numeros y formas la ofrecemos al lector mediante
la reproduccién de la tabla III de Barthel, que comprende los dibujos
tmtropomorfos con La vision hacia ddeldnte. También reproducimos en
nuestras laminas las tablas IV y VI.
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La primcra de las 8 tablas de Barthel (numeros de 1 a 90) com
prende los glifos geométricos en primer término, luego objetos varios
y partes animales y vegetales dibujadas con intencion geométrica.

La II tabla (100-199) comprende otros dibujos geométricos en
parte mas complejos;

la III (200-299) figuras antropomorfas con el rostro vuelto hacia
adelante;

la IV (300-399) figuras antropomorfas con el rostro vuelto late
ralmente;

la V (400-499) pajaros y figuras en accion, todos en vision lateral;
la VI (500-599) figuras con cabezas de formas especiales;
la VII (600-699) make-make y otras formas con cabezas de pajaro;
la VIII (700-799) otras formas animales (peces, reptiles, crusta

ceos, insectos).

Una mayor claridad pudo conseguirse mediante la articulacion
de cada tabla en tantos grupos decimales que designan cada uno un
subtipo. Asi, por ejemplo, en el modelo antropomorfo (tablas III
y IV) la nomenclatura decimal indica las caracteristicas del cuerpo
y la posicién de sus partes: 0 (primera decena), figura parada con

`brazos pendientes 0 un brazo levantado; 1 (segunda decena), figura
idem con ambos brazos levantados; 2, figura corriendo, brazo levan
tado; 3, de rodillas; 4, sentada, con brazo levantado; 5, con ambos
brazos levantados; 6, sentado al modo de los sastres; 7, sentado, con
anexos, lateralmente en la tabla III; 8, con torso redondeado en la
tabla III y 9, idem.

La forma de la mano se designa por las siguientes convenciones:
1, en el acto de comer; 2, puiio cerrado; 3, blandiendo un hacha de
piedra; 4, en posicién de sostén; 5 y 6, en el acto dei tomar.

Letras minusculas se agregani para sefialar otras peculiaridades:
f la forma normal con pequeiias rayitas (hilos, plurnas 0 cabellos).
s prolongacion (gadorno?) en el c0d0_ de la figura.
1: significa: opuesto a la forma normal en la posici6n de la cabeza.
y significa; opuesto a la forma normal en la visi6n.
A veces los signos no son de la dimension comun, sino reducidos

a 1/, 0 a ‘/,. Estos glifos reducidos son colocados hacia arriba 0 hacia
abajoz

hindica que tocan el limite superior del renglon escrito.
t indica que tocan el limite inferior.
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Las formas que se diferencian de la normal, 0 ‘standard’, cuando
sea necesario indicarlo, se sefxalan con la mayuscula V. En ciertos
casos un signo no puede ser identificado (ya sea por deterioro, ya
pci- ligaduras no usuales que no logramos desglosar claramente); pam
seiialar tales anomalias, puede emplearse la letra D mayuscula.

signos de probable lectura llevaran un (?) después de la nomencla
tura. Mediante barras (/) se indicara el sector que no ha sido identi
ficado, al cual se hace seguir un (?). Un signo deteriorado, irreeono
cible, se designa con (.,.). Vacios largos en el texto, con rayas de
puntos.

Con frecuencia el texto presenta dos 0 mas signos ligados entre si;
pueden ser una forma de escritura cursiva 0 responder a reales ‘liga·
duras’. Se tratara de estas filtimas cuando los signos simples sufren
una constante ligazon. Generalmente la union se hace horizontal
mente, lo cual en la transcripcion se sefialara con un punto entre las
formulas de cada uno; si se trata, mas raramente, de union vertical,

se pondra un doble punto (:).
"Las tablas I-VIII —c0ncluye el Dr. Barthel— representan un

resultado provisorio, que necesita mayor pulimento. Su compilador
no ha tenido siempre a su disposicion buenas fotografias, y a veces
solo dibujos de valor secundario. Un cierto numero de glifos simples
de los textos no pudieron todavia ser aclarados satisfactoriamente.
A veces se han dejado combinaciones sin desglosar. Acaso hayamos
colocado igualmente algunas variantes del mismo glifo bajo distinta
caracteristica. En la determinacion de tipos normales hubo en el
comienzo necesidad de cometer ciertas arbitrariedades, con el fin de
presentar los rasgos principales del sistema grafico.

La nomenclatura aqui presentada de la escritura de Pascua quiere
llegar a constituir un instrumento {itil para todos los colaboradores.
El autor por lo tanto gustosamente recibira criticas y sugestiones
practicas para su mejoramiento, en vista a la formacion de una base
univoca de investigacion, y al proposito que la misma sea presentada
el aiio venidero en su formulacion definitiva"

Corpus I mcripticmum Paschalis I nsulae. · La obtencion del mayor
numero de datos para las tablas de clasificacion tematica de que
acabamos de hablar, requiere necesariamente un proceso previo de
observacion y critica de las fuentes graficas fundamentales, esto es,
del acervo de inscripciones en tabletas, reimiro y otros objetos que
debemos reputar originales y atendibles. Esto no puede sorprender
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a nadie, puesto que el estudio de la epigrafia de los Helenos, de lo-;
Romanos, Etruscos, etc., ha tenido que fundarse en analogas opera
ciones iniciales, y todos tienen algun conocimiento de los repertorios
cuyo titulo es, respectivamente: Corpus I nscriptionum graecomm.,
latinarum, etruscarum, etc.

La diferencia esta en toda desventaja numérica eu lo que respecta
a nuestros propositos, porque todos saben que los ejemplares pascua
nos salvados del olvido son muy escasos. Poquisimos textos, en ver
dad, mas por ello extremadamente preciosos, lo que nos obliga a
ejercer una bfisqueda sumamente acuciosa para aumentar en lo posible
su numero, y al mismo tiempo a mantener un austero control sobre
su atendibilidad y autenticidad, época por época y estilo por estilo.

Para brindar al lector mayores datos sobre este Corpus, no veo
mejor medio que traducirle una informacion sintética escrita por el
propio Dr. Barthel:

Informacidn sobre el Comms INSCRIPTIONUM PASCHALIS Iusumzc.
•La investigacion del sistema grafico de Rapanui hasta ahora no ha
salido de la; elaboracion de monumentos literarios aislados. Los restos

de estas tabletas de madera inscriptas dispersos en los distintos
museos_ de ambos hemisferios, han sido publicados de muy variada
manera, a menudo poco satisfactoria, lo que ha traido como conse
cuencia que la base para su desciframiento quede aim hoy absoluta
mente endeble.

Dentro del marco de una investigaciérl sistematica de la escritura
de la Isla de Pascua, el autor (con el auspicio del Museo de Etnografia
de Hamburgo) ha dado comienzo a la iniciativa de establecer un lla
mado Comms INscm1=T1oNUM PASCHALIS INSULAE. Junto a la simple
tarea de recoleccion de fotografias, calcos y demas reproducciones
de los objetos conservados, se haré. uu inventario correlativo de las
formas graficas, mediante un adecuado sistema de siglas y numeros.
En otro lugar se da noticia de las denominaciones a adoptar con el fin
de resolver el problema de una nomenclatura convencional unificada.

El material grafico, indicado numéricamente, puede entonces
servir como punto de partida para el establecimiento de un detallado
catalogo de signos por una parte, y por la otra para buscar repeticiones
y paralelos. La utilizacion de métodos estadisticos nos dara de este
modo una idea exacta sobre el numero de veces que aparecen los
distinms elementos de la escritura y sus variaciones de forma, lo que
posibilita su agrupacion en familias de signos y nos trae a luz la equi
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valencia de los simbolos. Las largas series que a pr-imera. vista se

presentan sin articulacién en las tabletas (kohau-royo-royo), podrén
desglosarse progresivamente en subsecciones concadenadas, para
las cuales existen mejores probabilidades de desciframiento combina
torio. Este caudal de formas graficas, asi elaborado, nos ayudara
también en el reconocimiento de las reglas de escritura usadas, permi
tiéndonos asimismo dar una mirada a los ocultos principios del pro
ceso de la asociacion de los signos.

Dentro del Conrus INscR11>·r1oNuM PAscHAL1s INSULAE, las
tablas, asi como los demas objetos que lleven signos de escritura,
seran sefnalados con letras mayusculas. Hasta donde se conoce su
lectura, sus caras serén seiialadas con las letras minusculas r y v
(recto y versa); en los demas casos con la denominacion arbitraria
a y b. Los distintos renglones en cada fachada seran seirialados me
diante cifras arabigas. Seguin este sistema, por ejemplo, sera marcado
con "Br2" el segundo renglon de la cara anterior de la tabla Aruku
kurenga. Con "Br2" entonces se sefialaria el conjunto de los signos
que alli aparecen.

La lista siguiente coincide en su ordenacion con la detallada y
fidedigna agrupacién de Imbelloni (1951). Se diferencia imicamente
en que el N° XXIV de Imbelloni no fué incorporado, ya que se trata
de la llamada "Tabla de Papeete", la cual es solamente el redibujo
de la parte media de las lineas 15-19 de la cara posterior de la muy
conocida tabla Aruku-kurenga.

"Tahua"

"Aruku-ku1·enga"
"Mamari"

"Ta.blette échancrée"
"Keiti"

Chauvet (fragmento)
Tableta menor de Santiago
Tableta mayor de Santiago
Baston de Santiago
Tableta "Tau" de Santiago
Tabla de Londres

Reimiro de Londres
Tabla de Berlin
Tabla menor de Viena

Tabla mayor de Viena
Tabla mayor de Leningrado
Tabla menor de Leningrado
Tabla menor de Washington
Tabla mayor de Washington

T-W Fragmentos de Honolulu
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Ar 1-Ar i, Av 1-Av 8
Br 1-Br 10, Bv 11-Bv 22
Cr 1Cr k4m Cv 16-Cv 28

Dr 1-Dr 7, Dv 1-Dv 6
Er 1-Er 9, Ev 10-Ev 17

Ga 1-Ga 8, Gb 1-Gb 8
Hr 1-Hr 12, Hv 1-Hv 12
1 1-13

Kr 1-Kr 5, Kv 1-Kv 5

Na 1-Na 5, Nb 1-Nb 5

Pr 1-Pr 11, Pv 1—Pv· 11
Qr 1-Qr 9, Qv 1-Qv 9
Rr 1-Rr 8, Rv 1-Rv 8
Sa 1-Sa 8, Sb 1-Sb 9?



En este registro se han senalado todos los casos en los cuales apa
recen parafrasis del mismo texto en distintas tablas. Esto sucede
eu H, P y Q, asi como en Ga y K.

Este anteproyecto de un riguroso Conrus INscn11·r1oNuM PAscHA
LIS INSULAE solo puede ser realizado satisfactoriamente mediante
una estrecha colaboracion y conjuncion con otras instituciones y
sabios interesados en él. Un generoso intercambio de materiales y
observaciones sin duda aliviaran considerablemente la obra.» Thomas
S. Barthel, Hamburg.

Supongo que por medio de esta transcripcion literal habré logrado
que los lectores se den cuenta exacta del renovado teson con que
la ciencia ha reverdecido el viejo deseo de resolver el problema gra
fico de Pascua. Solo el futuro dira si estos esfuerzos estan destinados

a romper la dura costra de la incognita; esto no quita que desde ya
pueda apreciarse la eficacia de las tentativas actuales en lo que res
pecta a la metodologia.

En lo que concierne al estado presente del Corpus, que es hoy
materia candente, RUNA esta orgullosa no solo de haber compilado
el primer registro organico, sino principalmente de haberlo enrique
cido con un eslabon inédito: la tableta del Poike (Santiago X) que
en la lista definitiva figura con la letra J.

Eficacia de la sistemdtica de Barthel. - Que el conocimiento de la
escritura pascuana haya hecho en estos ultimos afios algunos pasos
decisivos con relacion a la organizacion del equipo de sus escudriiia
dores, he tenido una prueba en estos ultimos meses, prueba que ha
confirmado ademas la bondad del sistema de Barthel y su admirable
versacion en tan oculto problema.

El objeto en examen ha sido una pequeiia laja de piedra ama
rillenta que mide 15 cm en su diametro mayor y 6,68 en el menor,
con espesor de 1,1 a 0,5 mm, grabada en ambas superficies: en el
versa lleva tres figuras relativamente grandes analogas a los manu-uru
de Orongo y otra del ave fragata; en el recto cinco renglones de glifos,
parecidos a los de las tabletas, que comprenden 8+12 +16+13 +14
63 signos.

La piedra procede de la magnifica coleccion del Dr. Edwyn Reed,
de Valparaiso, al cua] solicité las noticias referentes -a su procedencia.
El Dr. Reed, que en su pequeiio museo ha reunido piezas del mayor
interos, se mostzro algo escéptico con referencia a esta pieza, diciéndo
me que la obtuvo su hijo, el capité.n.Fernando Reed, de. la Armada
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cbilena, en su viaje a la isla, hace unos 4 6 5 afios, de Tepa.110, el conc
cido pascuano que fué informante de muchos etnégrafos. "Le aseguré
que la tenia. de sus abuelos, y no sabia nada. més. Pero —agrega el

F10. 8

concienzudo Dr. Reed- no he visto otra en manos de particulares, ni
hay en la isla. ahora. Haste. qué punto se puede dar crédito a. los Pas
cuenses es dificil decirlo, pues Vd. bien sabe que son muy mentir0s0s"

Al recibir estos informes, me decidi a remitir un buen calco de
ambas cams al Dr. Barthel, haciendo notar de antemzmo que los
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cinco renglcmes no sigueu la ordenacién caracteristica de las lineas
un las tabletas clésicas (anticéfalas y respectivamente antipodus),
y que la materia pétrea de esta lémina inscripta constituye un hecho
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inusitado. Por otra parte cada glifo per se esta dibujado segun el
canon de las tabletas, mas no con la misma delicadeza en el trazo
0 en los detalles.

El Dr. Barthel me ha informado lo siguiente, en su carta de fecha
junio 1 de 1954:

·*Una confrontacion con el catalogo de signos dio como resultado
que el texto de esta laja corresponde a las lineas 7 y 8 de la cara ante
rior de la tableta Tahua (A): una parte de cuya linea del borde corres
ponde al texto 3-2-1 de la laja, un trozo de la vecina al texto 3-4-5.
En la Tahua, los signos de ambos renglones se situan, correctameute,
cabeza contra cabeza. En la laja ademas el transito de una linea a la
siguiente se hace en oposicion a las reglas de esta escritura, ya que
sigue el sistema de nuestra lectura usual. La comparacion con los
signos de la Tahua nos enseiia por otra parte que las Hguras se han
reproducido en la piedra con frecuentes descuidos, cuando no con
errores, dando lugar a omisiones y repeticiones. Contra la hipfutesis
de su genuinidad se levanta el hecho que se han extraido de la Tahua
r (recto) dos trozos que no se relacionan. Atendiendo,a la forma de
los signos, a la ordenacién de las lineas y a la eleccion del texto pode
mos deducir que el ‘autor’ no tenia real familiaridad ni entendimiento
de las peculiaridades de este sistema grafico. Sus conocimientos pro
venian en su mayor parte del libro de divulgacion popular de SCHULZE
MAIZIER; Die Osterinsel, en cuya pag. 21 figura una tableta no deter
minada, que en realidad procede de haber redibujado la parte media
anterior de la tableta Tahua y de su porcion posterior izquierda.
Las dos lineas superiores del dibujo coinciden con el texto de la laja
pétrea; los sectores de la Tahua identificables eu la laja grepiten en
la forma y el modo la transcripcion de aquel libro! El punto de partida
para las lineas 3-2-1 se encuentra en el borde izquierdo de la 2a. linea
arriba, y el de las lineas 3-2-1 en el borde derecho de la Iinea superior.
Partieudo de alli se han copiado tantos signos mas o menos parcial
mente, como lo permitia el espacio de la piedra. El mismo libro, final
mente, contiene la explicacion de las 4 figuras de la otra cara; los
3 hombres-pajaros y el ave; en la pag. 153 (figs. 16-19) se encuentran
esas representaciones incluso en la idéntica posicion. En resumen,
he llegado a la conclusion que esa tableta de piedra es obra de una
falsificacion, cuyo autor ha tomado la inspiracion del libro de
Schulze-Maizier. Este libro sali6 alrededor de 1932, lo cual quiere
decir que la laja fué inscripta con posterioridad. Naturalmente, no
puede incluirse en el CORPUS. Cordiales saludos de su Dr. T. Be:rt!z;£.
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He creido oportuno reproducir el informe del profesor de Ham
burgo, no solo para responder con la conveniente exactitud al pedido
del Dr. Reed quien me interpelé sobre la sospechosa autenticidad
de la pieza, sino también para dar una idea de la eficacia que se esta
ganando en el estudio del sistema grafico y la ‘literatura' de Pascua.

La utilidad de esta pagina resulta otrosi evidente al considerar
que ya tenemos una seguridad que pocos aiios atras no se habria
esperado, y un método, en el reconocimiento y la critica de los falsos.
Nace asi la exigencia de que las colecciones oficiales y las particulares
se apresten a someter a la prueba del fuego sus ejemplares, con el
fin de depurar escrupulosamente el material en que la ciencia debera
fundar su honrada y trabajosa misi6n. Tal exigencia es tanto mas
imperiosa, cuanto mas se afirma la certeza degque existen, al lado
de falsos burdamente grabados por los islenos, otros de naturaleza
menos sencilla —y ruda, los que reclaman el cuidado de verdaderos
especialistas.

Aportaciones chilenas. - Los lectores de RUNA IV y V conocen los
nombres de las personas que desde las ciudades chilenas de Santiago
y Valparaiso han venido colaborando con este Instituto ade la capital
argentina en el presente periodo de reflorecimiento de la indagacion
pascuana. `Cada uno en la medida de sus posibilidades, estos volunta
riosos cooperadores aportan la contribucion de sus conocimientos
petrograficos, su experiencia de viajeros, su virtuosidad en la foto
grafia y su agudeza de observador o fidelidad de dibujante, y a menudo
también la generosidad del coleccionista. Que esta suerte de flanquea
miento sea de gran interés no s6lo para este Instituto, sino igual
mente para el de Hamburgo, es cosa que no necesita demostraciones.
Yo he conocido personalmente los objetos que en nuestras paginas
son nombrados de continuo (estatuitas, bustos, tabletas, etc.) mas
de momento en momento surge la exigencia de nuevas observaciones
sobre particulares facturas y rasgos, que de modo alguno podrian
realizarse en las fotografias, ni recabarse de la memoria. Uno de mis
mas asiduos coadyuvadores es el seiior BELTRAN CATHALIFAUD, de
Santiago, cuyo nombre se .lee también en RUNA IV. Actualmente
esta dedicado a un trabajo que no s6lo reclama fidelidad y paciencia,
sino también notable intuicion, que permita resolver una dificultad
que hasta el momento no ha tenido soluciones apropiadas.

Se trata del famoso baston de madera dura, inscripto, que se
encuentra en Santiago de Chile, designado con la letra I en la lista
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del Corpus. Contiene este ‘bast6n’ 0 ‘cetro’ una de las mas importan
tes inscripciones pascuanas, no solo por estar grabada en el leno con
una precision y claridad asombrosas, sino por el gran nfimero de
signos (he calculado que en total supera los 1.500 glifos) mantenién
dose muy cerca de la Tahua (1.547) y rebasa la suma de la Aruku
kurenga (1.135). La forma del s6lido, que lo distingue tan netamente
de las tabletas, fué un serio inconveniente para el escriba que lleno
su superficie de signos, y para el estudioso que hoy desea seguir orde
nadamente los renglones que cubren la porcion cilindrica y las dos
cabezas, superior e inferior. Por una parte son éstas desiguales, quiero
decir, una de mayor y otra de menor diametro, y por la otra las lineas
inscriptas son 12 en una seccion del cilindro y 13 en la otra.

El texto del bast6n cuenta con una sola tentativa de reproduccion,
la" de 1875, realizada por Philippi, qu.e es aceptable con relaci6n.a
cada elemento 0 glifo, pero escasamente explicita en lo que concierne
a la secuencia de los renglones, que constituye ahora para nosotros
el punto principal. Hemos estado discutiendo amablemente sobre
cual podria ser la manera de reproducir con exactitud este texto tan
aberrante. En febrero ultimo se ha convenido experimentar la eficacia
de un sistema que el mismo Sr. Cathalifaud me propuso: "hacer un
calco completo del cilindro y traspasarlo a una hoja, la cual pueda
después enrollarse formando un cilindro de tamafio igual al original;
de tal modo —y con el agregado de ambas cabezas— la interpretacion
del orden de los signos podra hacerse sobre ese cilindro, el que conserva
ra todas las dimensiones del "‘bast6n". Estoy en este momento a la
espera del resultado de la iniciativa del Sr. Cathalifaud, la que nos
permitira ciertamente analizar con mayor seguridad las earacteristicas
de esta inscripcion que es de las mas importantes, y sin embargo,
quiza la menos conocida.

Las gallinas dei huevos azules. - Otro muy apasionado estudioso
de Pascua es el Dr. OTTMAR WILHELM G., titular de Biologia en la
Facultadr de Medicina de la Universidad de Concepcion (Chile),

quien ha visitado repetidas veces la Isla, y por filtimo me ha traido
las mas recientes noticias sobre mi viejo amigo el PADRE SEBASTIAN.

Una interesante referencia a la Isla de Pascua ha aparecido en
el reciente estudio‘ del prof. Dr. Wilhelm dedicado a la raza gallinacea

· ‘ ' e éticos, 1· comu- lsllgt? l;lggln?ag:i:g1lge:T}lg€isgl`nicacgoimqegiléotin]0i11ee:cizhle', t. XXVIII, 1953,
pp. 119-127.
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de peculiares caracteristicas que ha dejado algunos vestigios en los
criaderos vemaculos de Chile. El lector podré. consultar con provecho
el articulo que en este mismo volumen esté. dedicado a la gallina
araucana, la que pone huevos azules.

El Prof. Wilhelm comenzo a interesarse por este problema en 1944,
después de un viaje a California que le permitio cambiar ideas con
el Prof. CARL SAUER, otro agudo especialista de las migraciones de
floras y fauuas a través de mares y continentes. En el mismo aio
Wilhelm hizo la primera de sus cuatro visitas a Pascua, "donde pude
oomprobar la existeucia de alguuas gallinas que poniau tambiéu
huevos azulcs'. El hecho era apropiado para suscitar en él sugestivos
interrogantes: "3Son autoctonas de la. Isla de Pascua? go han sido
llevadas a Pascua desde Chile? LO vice-versa? Recordemos que se sos
tiene por un lado que la gallina doméstica no existia en la época preco
lombina, sino que fué iutroducida por los espa1'ioles"

Debemos a la gentileza del Prof. Wilhelm una fiel transcripcion
del texto aleman de K. FR. BEHRENS, el relator del viaje de Roggeveen
y del descubrimiento de Pascua'. E1 texto narra que los pascuenses
txajeron a los alemanes regalos consistentes en frutas, caia de azucar,
raices y gallinas. Y al ver la intencion amistosa de la gente desembar·
cada, los isleiios trajeron luego otras 500 galliuas vivas. "Esta.s gallinas
—·agrega— son parecidas a. las de Europa" (literalmente:. Diese
Hzihner dhnen damn Europaa). De esta ultima frase emerge clara
mente que no se trataba de la galliua _europea, sino de otra semejante,
que todo induce a creer que fuera emparentada con la variedad arau
cana.

El asunto se presenta tan inberesante, por sus conexiones con la
historia del Pacifico y sus relaciones con los pueblos de la América
occidental, que hemos rogado al prof. Wilhelm no nos haga faltar
informes sobre el resultado genético de los experimentos que ha inicia
do en el laboratorio biologico de la Universidad de Concepcion (Chile).

J. Ima1z1.1.om

2. Kn:. Jounmns Fiumnicn Bmmnus: Beridu uber uivmi Aufntloau au!.
dvr Oduinul.


