
R E S E N A S

ANDERSON Efraim: Contribution J l’Etlmogr¤pbie de: Kuta I ; •¤Studia
Ethnographica Upsa1ie¤sia»(VI), Uppsala, 1953; 364`pégs. 24 x 31
cm. con 2 laminas, 38 figuras en el texto y 1 mapa.

Los “Studia Ethnographica Upsaliensia" nos presentan un nuevo tomo refe
rente a estudios etnograficos del continente africano. Se trata de la tesis
redactada por Efraim Anderson para aspirar al titulo de doctor; ninguna otra
tribu podria haber sido elegida mejor que ésta en razén de tratarse de una
sociedad de las relativamente menos conocidas dentro del complejo africano.

En el capitulo primero el autor nos delimita al ambito geografico de los
Kuta, los cuales, mas que una unidad étnica, forman un grupo de tribus
emparentadas. Respecto a su habitat original y a sus migraciones, un bien
documentado estudio nos lleva a través del tiempo y del espacio hasta la
region donde actualmente los Kuta descnvuelven su vida social, la que se
situa en la ffloresta virgen que se extiende desde la curva del Niari, al
sur de Puesso, hacia el Norte. Sus capitulos siguientes nos dan una concisa
idea respecto a la vida material, familiar, social y politica de la tribu, abat
cando desde el mas pequeno detalle de la construccion de la vivienda y ln
artesania, hasta los complejos problemas de los ritos de iniciacién, la creacién
de la familia y los funerales de sus muertos, dn olvidar la division de clanes,
las funciones de los jefes y los métodos de Ia guerra. Gran parte del trabajo
lo lu dedicado a un ttlna tan ineeresante como es el de las sociedades secretas,
de las euales los Kuta poseen muchas, entre las que descuella, por scr la mejor
eonocida, la Sociedad Mungala. Esta ha rebasado las fronteras de la tribu, puns
le pertenecen todos los hombres circuncisos (esta costumbre ha dejado ya de
practicarse entre las tribus de la periferia), siendo, en eonsecuencia, rechaudos
todos aquellos que no han. pasado por tal ceremonia. En casos muy excepcionalm
también son admitidas las mujeres. El nombre de la sociedad proviene del de
un hombre, Mungala, de la tribu Ndasa, quien la fundara y alrededor del
cual se ha tejido una leyenda que el autor nos relata previamente a la descrip
cién del rito en si. Este personaje mitico es el eje alrededor del cual giran las
0t1‘1$ sociedades, pues para perteneoer a éstas es necesario haber formado parte
primeramente de aquélla. No solamente los hombres, sino también las muyeres
poseen sus sociedades secretas, de las cuales el sexo masculino esta totalmente
excluido, exoepto la Sociedad Lisimbu, de la tribu Duma, cuyas eeremomas
tienen especial influencia sobre las expediciones de can y pesca. Otra sociedad
femenina, la Nyembé, tiene una finalidad diferente: la de proteger a las mu
jeres del trato aspero de sus maridos. Aqui también, como en otros pueblos

237



africanos, existe la sociedad de los hombres-panteras 0, por lo menos, les es
conocida como resabio de antiguas costumbres de los antepasados. En los capi
tulos VI y VII el autor continua tratando esas fraternidades. En el primero
se refiiere a la difusion de las sociedades en el centro del Oeste africano, y
halla rastros de la Sociedad Mungala en tribus situadas allende las fronteras
de la parcialidad en estudio. En el segundo establece la comparacion entre todas
estas hermandades, relacionandolas con respecto a sus funciones: magicas, me
di·cinales,·morales, etc., e incluso valiéndme del significado lexicografico, ta·rea
ardua pero de indudable valor etnografico.

E1 capitulo VIII lo dedica exclusivamente a informarnos sobre el lugar
que los Kuta ocupan en la historia de las civilizaciones africanas. Para ello
realiza un concienzudo analisis de sus bienes maveriales y espirituales, y concluye
que los Kuta estén influidos por distintas civilizaciones; cosa logica, si consi
deramos que ya en el primer capitulo nos ha informado sobre las migraciones
de- este pueblo, el que, en consecuencia, posee bienes adquiridos a lo largo dc
sus itmeranos migratorios.

Podaemos afirmar con certeza que el trabajo de Anderson es una importante
contribution a la etuografia afric-ana, por la forma exhau-stiva con que el
autor ha tratado el uema.

JUAN Icmicio BENITO

BALDUS, H.: Bibliogmfig criticu da emologia bmsileira. Publ. de la
"Comissio do IV Centenério da Cidade de S50 Paulo. Servigo de
Comemorugoes Cultu.rais". S50 Paulo, 1954; 859 pégs.

Quieu ha trabajado dura·nte ·un tiempo en problemas de etnografia brasi
lefia conoce las grandes dificultades que ofrcce la busqueda bibliografica
exhaustiva. La literatura brasilefia provista de interés para el antropologo es
mas extensa que la de cualquier otro pais sudamericano, hecho que se debe
tanto. a la extension territorial del pais como, y principalmente, al temprano
surgir del interés loca! por los estudios geograficos y a la continuidad de la
poblacion indigena desde el Descubri-rniento hasta la actualidad. Pocos paises
cultos han tenido en verdad la suerte de_.que viviese en su territorio un conjune
to tan grande y variadode culturas indigenas hasta la época en que el interés
hacia las modernas ciencias del hombre ya estaba desarrollado. Y —agrega
mos- Brasil pudo contar con un Don 'Pedro II y su maravillosa herencia de
intcrcses culturales.

Sin embargo, la abundancia de la bibliografia termina por. constituir un
obstaculo para el etnologo interesado en los problemas de Brasil, porque los
trabajos se h·allan desparramados en una multitud de publicaciones locales dc
escaso tiraje y que faltan frecuentemente aun en las bibliotecas especializadas.
No debe excluirse el caso que el invcstigador, después de haber movido cielo
y rierra para procurarse un folleto de titulo promisor, se encuentre frente
1 "una peqmma colecgio de grande.; err0s" (para utilizar el comentario del
mismo Baldus a un trabajo de esa naturaleza). Finalmente, existe una cantidad
dc trabajos geograficos de gran exstension que hay que tamizar pacientemente;
es dificil olvidar cl scntido de tedio que se experimenta al abrir ciertos inter
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minables Iiinerarioss paginas y paginas tupidas de noticias indiferentes que
hay que leer con atencion de cabo a rabo para hallar (cuando se los halla) uno
0 dos datos de interés. Todas estas dificultades explican tal vez la razon
por la cual una obra de gran envergadura como la de J. Hiickelz Neue Beitrige
zur Kulturscbicbtung Brasiliens sale de la imprenta con una bibliografia en que
las fuenetes portuguesas son citadas de segunda 0 de uercera mano.

Por todos estos motivos la Bibhbgrufiu de Baldus es un verdadero regalo
para todos los cstudiosos de etnologia americana, y de la brasilena en particular;
el obsequio que se hizo de ella a los miembros del XXXI Congreso Internacional
de Americanistas ha sido la expresion mas cabal del espiritu con que fué
escrita y aceptada.

Precede la lista bibliografica unabreve introduccién en la que se bosqueja
la historia de las investigaciones etnograficas en Brasil y una serie de interesan
tes consideraciones acerca de la captacion de las culturas autoctownas segun la
mentalidad de las épocas y sus tendencias filosoficas y sentimentales: por
ejemplo, la correlacién entre el sensacionalismo del siglo xvi y el interés de
los escritores de esa época acerca de las practicas de canibalismo.

Una referencia a las bibliotecas e instituciones de Brasil y Europa consul
tadas para la redaccion de la obra hace ver cuan extensa, y en lo posible,
exhaustiva, ha sido la busqueda bibliografica de Baldus.

La lista bibliografica ocupa 750 tupidas paginas y se compone de 1785
titulos. Se hallan éstos sistemastizados por orden alfabético de autores y cada
uno esta provisto de un numero de referencia al que se remiten los indices
puestos al final de la obra. Todo titulo esta acompanado por un breve resu
men del contenido, en que se hacen notar especialmenue las tribus que en él _
se mencionan y que termina n menudo con un juicio critico acerca de su
valor; juicio que, vista la autoridad de Baldus, puede considerarse poco menos
que definitivo. No pocos autores habran de quejarse de cierta tajante honradez
de los juicios del etnélogo paulista, a la que no estamos muy acostumbrados
en obras de esta naturaleza y que nos parece sin embargo digna de todo elogio.
Demasiado arraigada es en las disciplinas antropologicas la plaga de los rnalos
y presuntuosos aficionados que, por el solo hecho de ver impresos sus desvarios,
se creen autorizados a discutir en un pie de igualdad y en contradiccién con
la "tiranica ciencia 0ficial". En estos casos un poco de rudeza y un poco
de ironia (Baldus liace amplio uso de ambas) son siempre bienvenidas.

Particularmente notable es el estilo agil y brillante con que se hallan
redactados muchos comentarios. Es oiertamente poco comun duecir, tratandose
de una bibliografia, que la lectura del libro de Baldus resulta a menudo agra
'dable y hasta entretenida, lo que, en obras de esta naturaleza, es un caso
mas umco que raro.

_ Muchos de los comentarios llevan referencias de resenas y polémicas acerca
de la obra de que tratan, noticias que son particularmente ntiles para que
`cl lector se forme una idea completa de su valor y de su posicién dentno
del atado actual de las cuestiones. No complretariamos CSEZLS breves noticias
criticas si no puntualizaramos otro mérito mas de la Bibliogrufms la absoluta
exactitud de las citas. La hemos manejado djariamenteen estos ulutmos meses
ly no hemos encontrado hasta ahora una sola refenencia erronea, aunque solo
sea de aio 0 de pagina.
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Cien·a la obra un juego de indices analiticus (por materia, por tribus y
por autores, comentaristas y traductores) que haeen de la Bibliografia un ins
trumento de trabajo casi pcrfecto. De estos indices el menos satisfaotorio es
tal vez el de materias, puuto que su redaccién sobre la base de los resin
menes y no ya sobre el texto original, lo hace necesariamente muy incompleto;
por otra parte, es piténtt que un indice de esta naturaleza, con pretension
de ser exhaustivo, equivaldria a una sistematizacion completa de todos los patri
monios culturales de los Indics de Brasil y seria obra para uni vida entera.

El mismo Baldus puntualiza en su prefacio que no pretznde haber escrito
un trabajo perfecto, es decir, una bibliografia completa. Hemos comprobado
personalmente la falta de algunos titulos, tanto brasilerios como extranejeros,
todos, en verdad, de muy escasa importancia. No dudamos que el autor
tundra oportunidad de perfeccionar su -tr.1b:1jo con un sujplernento o una
nueva edicién.

No podemos menos de concluir esta resefia con una consideracibn de
caracter, por asi decir, sentimental. Pocas obras cientificas deben considerarse
escritas con tanto desinterés como las bibliografias; en ellas el autor brinda
al publico el fruto de un trabajo Largo, paciente y no siempre atractivo y
ccrsecha fatalmente el desconocimiento sidtematico de todos los que lo utilizan.
Este aspecto 'moral’ del volumen de Baldus sera sin duda uno de los que
pasaran desapercibidosa sus colegas, pero no por esto deja de ser uno de los
mas importan-tes.

M1mcEL0 Bénmma

BAY, Roland: Die Magdaleniemtation um Holleuberg bei Aflesbeim
(Kenton Baseliand). "Tiitigkeitsbericbte der Naturforschenden Ge
sellschaft Baselland", 1950/1952, XIX, Liestal, 1953.

Se estudia en este t-rabajo una pequefna cueva de muy dificil acceso que
solo prestb escaso amparo y muy probablemente fue mas un escondrijo que
vivienda. Esta presuncién se ve reforzada por la ausencia de huellas de
fogones. Se encontraron, no obstante, muchos cuernos de renos, buen numero
de silices — entre ellos tipicos artefactos del Magdaleniense tardio -—, algunas
puntas de hueso —·caracteristicas de la misma época —, mucho ocre y sor
prendente eantidad de adornos, principalmente valvas fésiles de Pechmcuhu
y Ceritbium con perforaciones, y varios objetos de una clase de Iignito,
entre ellos una varita curva que puede interpretarse como nariguera, un disco
agujereado y el fragmento de una de aquellas estatuillas femeninas, extrema·
damcnte esquematizadas, que conocemos en perfecto estado de conservacibn
del yacimiento magdaleniense de Petersfeld (Baden, Alemania).

La peculiaridad del yacimiento, comparandolo con las estaciones vecinas,
pemtite interesantes conclusiones con respecto a la vida de los cazadores del
Paleolitico tardio.

240

Osvawo F. A. Mnucrriu



,..·.t»I ographica Academiae Screntiarum Hun
_ n garrcae , tomo I, Budapest, 1950, pp. 121-137, con una lista dc
tribus y un mapa de distribucién.

El etnélogo hungaro Louis Boglar se ha propuesto con. este trabajo perfec
cicnar el conocimiento de la cerbatana y de su dispersion en la América del
Sud, tema que ya fué tratado en tiempos recientes en una monografia. de
M. W. Stirling sobre el pueblo jivaro (Waslungton, 1938) y otra de Jens Yde
sobrd la distribucién de la cerbatana en la América meridional (Paris, 1948).
La importancia que a mi parecer reviste este movimiento de ideas me inclina
a reproducir algunos pensamientos criticcs que han visto la luz en una publi
cacion. bibliografica mexicana, bajo mi firma. Evidentemente todo Io que
concierue a esta arma indigena ha excitado la curiosidad cle los espccialistas
con notable intensidad, a juzgar por el multiplicarse de investigaciones debidas
a autores de distintas nacionalidades, que pcrtenecen a diversas escuelas cienti
ficas y que siguen diferentes orientaciones metédicas. Seria providencial que
las resuhtados de cada uno de esos investigadores pudieran sumarse y producir
una acumulacién de conocimientos capaz de brindar rapidamente la solucién
del problema. Mas eso no ocurre sino cn un solo aspecto, que es la material
ucumulacién de datos concretos rastreados en la ljteratura antigua de los
Cronistas (tratandose cle América) y de los viajeros modernos; acumulacién
que permite completar progresivamente los mapas de distribucién. Y en efec
ro, a las 141 determinaciones della cerbatana en pueblos sudarmericanos que
aparecen en la monografia de Yde, el trabajo de _Boglar agrega una decena,
constituida por las tribus Anaké, Culina, Guaharibo, Maracanal, Nonuyas,
Shiriana, Sioni, Trumai, Uaupé y Ungonino.

En los demas aspectos —deciamos— la aparicién de nuevos estudios
sobre el mismo tema a menudo produce una discordancia mas bien que`una
concordancia, por el hecho muy simple que al alejarse de las nociones concretas
(presencia o ausencia del elemento y mfnmero de tribus) y al trascender hacia
la interpretacién de los hechos registrados, ln diligencia y la erudicién del
investigador no es mas suficiente, y entran cn cscena sus habitos mentalcs,
las tendencias metodolégicas y demostrativas de la escuela etnolégica a la que
pertenece y no pocos impulsos afcctivos, o 'tesis’.

Stirling, partiendo de la base que los cronistas de Indias no hablan de la
cerbatana en las primeras épocas de la Conquista, y solo empiezan a mem
cionarla entre los siglos xvn y xvm, afirma — sin poner mente a los ba
Ilazgos arqueolégicos de épocas mas antiguas — que esta arma fué dcsconocida
en América, donde se la introdujo cn tiempos postcolombinos.

Yde muy oportunamente corrige ese error, demostrando Ia existencia de
la cerbatana entre tribus de la primera mitad del siglo xvi, que por supuesto
in poseian antes del Descubrimiento. Mas Yde por su cuenta desarrolla y
csalta hasta sus ultimas consecuencias cl factor morfolégico, distinguiendo por
la seccién del tubo 4 tipos de cerbatana: el I de un simple tubo, el II de dos
tubos (uno inserto en el otro), el III de un tubo cubierto por dos mitades
de seccién semicircular y el IV constituido unicamente por dos mitadeslman
tcnidas unidas por ligaduras y cortezas. Presents cinco mapas de distribuczén, cl
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primero general y lod restantea para cada uno de sus cuatro tipos, y — siempre
partiendo del principio que la forma mas simple es la primitiva (formula muy
aceptable al commow sense) — establece un esquema de la evoluciori del_arma
y de su progresiva difusion. Llega a la conclusion que el pueblo Tupi con
todas sus tribus fué el principal difusor de la cerbatana, después que el
invento del curare h.iz0 de ella un utilisimo instrumento para la caza. Empero
el corolario mas caroal autor.es su sentimental deduccion que "la cerbatana
es un arma americana, independiente de toda importacion por el Pacific0"

Volviendo al autor mas reciente, su mérito noconsiste solo en dibuiar
una magnifica carta de distribucion, con la determinacion de las tribus que
poseen la cerbatana, llevada. al dia. Mucho mas nos complace su linea teorética,
quepmienltras rechaza severamente la opinion de Stirling sobre la introduccion
postcolombina, desaprueba el crudo método de diferenciacion adoptado por
Yde,- quien atribuye exagerada importancia clasificatoria a las variedades de
constxuccion del tubo, sin reflexionar que dependen principalmente del. ma
terial ligneoquese tiene a disposicion, del grosor y longitud del arma y del
empleo para el cual se destina, pues hubo clases fabricadas para ca·zar pajaros
y,pequef1os.mami‘feros, y otras para animales de regular tamaiio como el
pekari, el venado y el tapir. Insiste luego Boglar sobre elwdesarrollo y disper
sion adquirido por la cerbatana a consecuencia del invento del curare — la in
fusion de plantas stricnoides que produce el conocido veneno— recalcando
una evidencia ya enunciada por Yde, y refiriéndose a `los nucleos especializados
en la fabricacion de cse veneno, opina que los centms. del "cazar con cer
batana” fueron las tribus Yagua, Tacun-Dyapa, Tucuna, Lamistas y Piaroa.

En cuanto a la presencia de la cerbatana en Sudamérica, también Boglar
se inclina hacia la invencion independiente, sin hacer de ello un punto
importasnte, mienrtras con·stituye lo primordial y fundamental para Yde, el
que al formulair su ultimo resultado se declara "quite satisfied in not `haven
to underrate the American Indian's inventive capacity" ("journal Soc. Amer.
de Paris", tomo XXXVII, Paris, 1948, pag. 312).

La idea de Stirling que la cerbatana fuese introducida por migraciones
postcolombinas es en verdad insostenible, y bien hace Yde al objetarla dicien
do que de tiempos 'tan recientes se nos conservarian ciertamente noticias a
través del Peru y del Ecuador. Mas este arguimento de modo a‘lguno es valido
para excluir la introduccion en tiemposanteriores a·l Descubrimiento. Meditese
que al negar esta ultima, tendriamos que admitir no una sola sino dos inven
cionses independientes: la primera de la cerbatana pu·ra y simrple con proyectiles
mas o menos esferoides, y la segunda del curare que fué incentivo para el
desarrollo de la cerbatama perfeccionada. Luego tendriamos que postular algo
mas problemfntico aun, esto es, que la invencion independiente del curare en
el Pacifico y en la Amazonia produjese un paralelismo de efectos y de morfo
logia que interesa no solo al arma, sino también a los proyectiles y al cilindrico
carcaj oon relativa tapa. Mas el propio curare es una infusion. de determinadas
variedades de Strycnos tanto en América como en Indonesia, y ademas la
palabra que lo indica: cururi, urari entre los Galibi, curare entre los Kobewa,
es la misma que en Nueva Zelandia designa el arte de escoger hierbas.

No cabe duda que debcmos estar agradecidos a los autores de los tres tra
bajos por la cosecha de datos que nos brindan, la que ha permitido a Boglar
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trazar el area de dispersion de la cerbatana, gran adelanto en el camino de la
mdagacion. Mas, justamente, al mirar dicha area en el mapa de Sudamérica,
pensamos que nos seria mucho mas facil convencernos de la invencion inde
pendiente, si esa area, en lugar de. inscribirse con su mayor densidad cn el
triangulo limitado a oriente por los cursos del juroa y el Rio Branco y al
occidente por el borde pacifico, estuviese en el centro 0 en el margen atlantico
del oontinente.

J. IMBELLoN1

HEINE-GELDERN, Robert: Die asiatiscbe Herkzmft der szidamerikanis
chen Metnlltecbnik, en "Paideuma" vol. V, Frankfurt/M., 19545pp.
347-423, con 54 figuras en el texto.

Con esta monografia el ilustre profesor vienés agrega u.na nueva contri
bucion a su investigacion de las relaciones de cultura que unen el Nuevo Mundo
con el Antiguo, la que ya habia demostrado senaladxa eficacia y originalidad
en la disertacion -pronunciada en el XXX Congreso die A~merica.nistas (19S 0).
Htavez se trata de la América del Sud, cuya metalurgia y obras artisticas en
metales se colocan por primnzra vez en oonfrontacion direota con objetos artis
ticos y domésticos del Asia, sin dsescuidar el paralelo de ·las técnicas.

Se comparan en primer lugar los mas 0 menos largos y miacizos alfileres de
bronce conocidos en las colecciones arqueologicas de-l Peru, Bolivia y Noroeste
argentino con el nombre quéshua de topu, con los ejemplares del Caucaso ilus—
trados por Uva-rova (Moscu, 1900); su identidad nos sorprende vivamente;

- tanto en las formas de cabeza redondeada como en las cordiformes. Siguen las
rematadas por doble espiral 0 por la figura de animales 0 bicéfalas, mas sobre
todo nos maravilla el caso de un ejemplar de Ancon (Perf:) enicabezado por un
dibujo estilizado y abreviado en sumo grado, cuyas curv·as y aristas solo en
cuentran explicacion en un grupo de caza: un ciervo y-dos perros, que apa
recen en forma naturalista en ejemplares de Koban (Céucaso).

La segunda serie de equivalencias reune 'hachas de bronce de Sudamérica
(Atacaina) y de Hallsfatt, del Peru y Laos -0 de Célebes, luego picos del Pero
y de Siberia. Sigue la. comparacion de las cabezas de mazasa de fonna estelaf,
tan conocidas en la arqueologia andina, con las de Asia; es evidente que alli
su dispersion se extiende desde el Caucaso hasta Corea. Lo propio digase de las
figuritas de cuadrfxpedos formadas con dos mitades anteriores en oposicion (re
mos y cabeza). En la seccion siguien-te fig·ura.n objetos de adornoz espejos de
bronce, pinzas depilatorias, brazaletes tcmminados en dos espirales, chapas de
cinturones. En este ultimo sector la monqgrafia analiza cuidadosamente el
caracteristico motivo constituido por doblses espirales en S que se suceden en
largas hileras y a menudo también en series laterales. En esca primera parte el
autor ha examinado veinticuatro paralelos entre la "provincia metalfnrgica
medio—andin2” y las cultu.ras del Asia, particularmente la del Caucaso y Trans
caucasia, la vieja fabricacion de Hallstatt, Ia siberiana, la de Ordos (China)
y la de Dongson (Tonkin).

El segundo capitulo esta declicaado a ~l;a metalurgia de los Andes septen
trionales, y Ie sigue un diligente estudio de las técnicas del metal en arnbos
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continentes, con relieves conicernientes a la preparacion. y dosaje de las aleacio
nes, a la mise en couleur que fué ciertamente la finalidad de las amalgamas y a
la técnica de la 'granulacion’ del oro.

Después de tal exposicién objetiva, sumamente novedosa para todo emeri
canistal tradieional, el autor advierte ·la necesidad de dedicar la segunda mitad
del trabajo al esclarecimiento de dos incégnitas importantes para el recto entan
dimiento de las correlaciones demostradas.

En término se dedica a desembarazar el plano de las cronologias,
le que hace mediante el extraordinario dominio de la historia y la arqueologia
del continenite asiatico y de Insulindia y Melanesia que le ha asegurado desde
mas de cinoo lustros la farna del mas experto sinélogo de nuestro tiempo. La
definicion de la cultura Dongson ocupa predominante atencién, conjuntamente
con los problemas de su area expansiva, relaciones genéticas e influjos, siempre
coordinados con las épocas sucesivas de su desarrollo y difusién, que el autor
trata sin pcrder de vista la antigiiedad de las facies culturales de- la opuesta
costa andina, Mochica, Gallinazo, Cluvin, Tiahuanaco, etc.

En segundo término el autor se dedica a yuxtaponer los resultados de sus
comparaciones metalurgicas y decorativas en el panoranra de las correlaciones
entre el Asia y la América meridional (técnica textil con un particular modelo
de telar, técnicas tintéreas del Asia sudoriencal: plangi, ilwt, batik; instrumentos
musicales del tipo ‘flauta de Pan', masticacién de hojas de betel y com mezcla
das con cal, con el uso de una determinada espatula, bolsita para esa practica
coincidentes incluso con la decoracién entre la costa ohilena el area Massim

(Melanesia occidental), balsas de determinada construccién, etc.). La mono
grafia se cierra con un estudio de los viajes transpacificos efecituados en el
milenio que antecede a nuestra era, tal como se deduce de la literatura oriental
y de la documentacién arqueolégica e historica en general; en sus péginas el
autor hace gala de una informacién erudita, imtensa y vastisima que solo pudo
scr reunida en varias décadas de frecuentacién de los materiales y los problemas
de los pueblos orientaales.

De nuestra parte, nos es forzoso valorar dos deducciones que directamcnte
surgen de la actividead de Heine·Geldern durante estos ultimos anos. La primera
es que la vieja cuestién de las correlaciones culturales entre el Viejo y el Nuevo
Mundo, tratada con suma vaguedad Y ligereza en los tiempos que antecedieron
al Congreso Inrternacionall de Nancy (1875) el que vi6 ·la necesidad de inter
ve-nir para oponerle un veto, ha resurgido en nuestros dias con intensidad
inesperada, en fucrza de las enormes ventajas demostrativas que le otorga el
tratamiento propio de las escuelas menos anticuadas, no ya impnesionista y
presuroso, sino basado en una cuidadosa observacién de los caxacteres analiticos
de un objeto o ——mejor-— de una creacién no utilitaria, expresion de meras
realizaciones artisticas (segun el criterium formae en conjuncién. con el crite
rium cuantitutis de la metédica moderna).

La segunda es que, a raiz de este nuevo juego de evidencias, l.a muralla
defensiva y prohibitiva lcvantada por los especialistas de la América del Norte
esta mostrando profundas grietas y cisuras, las cualcs hacen prever el derrumbe
definitivo. Fué en ese pals que el vvlo de Nancy habiase conivertido en una
doctrina absoluta, seguida con verdadera mistica nacional. En los ultimos dias
hemos podido leer la inesperada duclaracién que "el problema dc las influenciaa



del Viejo Mundo en el desarrollo dc las altas civilizacioncs de América es muy
complicado y yo pienso que muchos antropologos han sido mas bien tontos al
insistir en su imposibilidad, sin realizar ningun trabajo serio en esta materia"
(Krieger, New York, 1953). Una prueba mas del cambio de atmosfera es que
el autor de la monografias que resenarnos, profesor Heine-Geldern, es sostcnido
en esuos trabajos por el apoyo material de una bien conocida institucién de
EE. UU-, la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research de Nueva
York. Se trata evidentemente de un doble resultado —-en el ca·mpo cicntifico
y en el psicologico— de la rcciente actuacion del baron Heine-Gcldern, el que
ha bien merecido de las cien-cias.

J. IMBELLON1

HERAS, H. S. j.: Studies in Prot0·indo·¢nediterr¢nean culture; tomo I.
Bombay, 1953; 542 pags., 317 figuras en el texto.

Autor de abundosa serie de articulos que han visto ·la luz en revistas de
Madrid, Barcelona, Paris, Roma y Lisboa y con mayor frecuencia en ciudadcs
de la India, principalmcnte Calcuta, Madras y sobre todo Bombay, el padre
H. Heras nos envia este grueso vdlumen publicado por el Indian Historical
Ressrch Institute que él mismo ditige en la ciudad de Bombay, el que cons
tituye el tomo inicial de una obra de mayor alcance dedicada a propalar nuevas
ideas y rsultados sobre ·la escritura proto—in.da y cl papel de los anrtiguos pueblos
de aquella peninsula en la historia y la civilizacién del Mundo Antiguo.

Es sabido que el conocimiento de las antigiiodades de la India estuvo uni·
camente confiado a las tradicions, a la literatura épica y religiosa y a las
lucubraciones de miles de intérprets mas o menos imaginativos, hasta el dia
en que el pico del arqueélogo comenzé a poner al descubierto las antiguas
ciudadies sepultadas en el valle del Indo. Esta fecha es absolutamente recientc.
pus su instante inicial coincide con el descubrimiento de Mohenjo-Daro en el
invierno de 1922-23, cuyos hallazgos fueron pronto vinculados a los de Ha
rappa ants imperfectamente oonocidos y a los posteriors de Chanhu-Daro.
Todos recuerdan el asombro causado por los volumenes de Sir john Marshall
(1924 y 1931) y por el manipuleo de epigrafistas y filologos que se consu
graron inmediatamente al studio de la mas preciosa coleccién cosechada en
las ruinas, constituida por miles de 'sellos’ de steatita con figuras de animals
y con los glifos de una elaborada escritura absolutamente desconocida.

Este abundantisimo rnaterial de excavacion y las inscripciones que lo ca
ralctezrizan oonstituycn el tema fundamental de las obras del P. Heras, las que
en ste tomo encuentran su expresion definitiva y organizada. Segun el autor,
la elaboracion de ese material ofrece una amplia base para solucionar tres
grands incognitas: I, el problema de la escritura proto—inda como sisterna
gréfico definido, el que es inseparable del reconocimiento de la lengua que
pucb ser hablada por sus autores; II, la historia del pueblo proto-indo y dc
sus migraciones y dispersion hacia las areas contiguas, y III, por intensificacién
de la anterior, qué relaacions tiene la cultura proto-inda con las razas drévidas
y eon los pueblos de la antigiiedad clasica, mediterranea.
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A la primera de estas preguntas el P. Heras contestacon las 130 péginas
de ·su cap. I, intitulado: Desciframiento de la escritwru de Mobenjo-Dara, al
que sigue un apéndice sobre EJ lenguaje de los Proto-indos. El autor comienza
por trazar la historia de las tentativas que le han precedido eu la tarea de
descifrar los glifos, y somete a la critica [sus resultados. Desfilan asi Waddeu,
Gadd, Flinders Petrie, Hunter, .Meriggi y Hrozny representzuntes de la ciencia
europea y Pran Nath, Swam.i Sankarananda, B. M. Barna y A. B. Karmarkar,
profesores y filologos de Ia India que el P. Heras tiene el privilegio de conocer
a fondo. Estas paginas de analisis y de refutacion oonstituyen para el estudioso
el aporte mas ponderable del volumen, sin prejuzgar sobre el valor iritrinseco
de la lectura y seméntica que el autor atribuye a los glifos, como resultado de
sus 17 afios de estudio.

En lo que concierne al "desciframjento”, Heras asienta algunas senteucias
preliminares, que han formado algo asi como Ia plataforma dc donde ha par
tido: que las ruinas de Mohenjo-Daro y Harappa son de seguro n0—arias (p. 61) ;
que sus antiguos habitantes no fuenon. los modernos Brauis, sino pueblos real
mente drévidas, hablantes un lenguaje dravida, aunque no el dravida moderno,
por lo que merece llmarse Proto-dravida. El autor picnsa que las raices arntiguas
no han cambiado, y pueden ser determinadas mediante la reduccién dc los
vocablos dcrivados y la remocién de los maorfemas; cn cuanto a la gramatica
"tuvo que estar" en una fase de infancia, “totally unde·velopped". La escritura,
por su parte, se revela como un aparato “picto—fonografico”, esto es, en un
estado de signsos pictograficos todavia rno estilizados, lo que no excluye la
presencia de unos cuantos glifos de valor fonético. En suma, "los signos de
Mohenjo-Daro en ningun caso son silabas, y mucho menos consonantes, pues
expresan vocablos,enteros” (p. 66).

A estas forrnulaciones sigue un cuadro de 35 glifos que el autor clasifica
Como pictogrufias naturales, que significan djos, hombre, mono,'damzarin, tam.
borin, etc., distinguiéndolas de otras 16 clasificadas como pibtografias can
verzciomvles con los valores de canal, casa, ciudad, templo, etc. A cada uno de
tales signos el P. Heras ha atribuiclo una pronunoiacion, lo que importaria
haber logrado reconocer la lengua que hablaban los remotos habitantes del
Indo. Sc trata de vocablos reconstruidos mediante Ia confromtacién de varios

idiomas dréviclas actuales: una ejercitacién 'paleoli.ngiiistica’ aI modo que
Sdhleicher uso eh el terreno del Indoeumpeo.

A continuacién figuran una quincena de glifos fonéticos, cuyo significado
el autor recaba de la analogia con signos dc Sucmeria, y un grupo de signoé
compuestos; luego ejemplos del -uso de los determinantes y de varias combina
cioncs de signos, el todo seguido por lailectura y explicacién de 15 breves
inscripciones contenidas en otros tantos sellos publicados por Marshall.

Nos abstenemos cle formular un juicio critico sobre este "dcsciframiento”
mientras no se conozca integralmente la obra del autor. Los signos pictogrdficm
de la cscritura son 241 —segun Heras—— y solo nos da a conocer ahorauna
minima parte. Lo mismo vale para los fonéticos, los compuvstos, etc. Puede
ser que el segundo volumen de la obra nos brinde una explicacion mas acabada
del método scguido en la identificacion de los valores semanticos y de la res
pectiva pronunciacion.
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En lo que concierne a las incégnitas II y III arriba mencionadas, las afir
maciones del P. Heras no son menos sorpresivas que las relativas al aparato
grafico. Es necesario —precisa este autor— que existiese una relacién entre los
Dravidas de la India "y las demis rarnas de la gran raza mediterranea, los
Iberos de Espana, los Ligures, Pelasgos y Etruscos, los Egeos, los Minoicos de
Creta, los Chipriotas, los Egipcios, I·I.ititas y "Sumerios" (p. 6 3).

En cuanto a las similitudes con numer, no resultan del todo nuevas al
lector, mas Heras las amplia en su cap. II con originales consideraciones epigrafi
cas y filologicas, algunas de las cuales —sin embargo- se convierten en una real
petitio principii, porque estén basadas en los valores del glifo proto-indo que
el autor acaba de enunciair, y sobrelos cuales esta en deuda con respecto a.l
onus probamfi. 1VIas en lo que concierne a las naciones histéricas del Mediterraneo
propiamente dicho, las enunciaciones del autor 'adquieren un nivel que supera
toda espectativa (caps. III-V) porque no oonforme con aseverar una migracién
al valle del Nilo —que costeara la peninsula arabiga y desde la orilla del Mar
Rojo penetrara hacia Coptos por el Wadi Ham.mam.at— afinna que se exten
dieron por el Africa septentrional con los nombres de Garamantes, Libios,
Numidios y Bereberes, para luego transforrnarse en los Iberos de Espana y de
alli expandirse en Europa central e Inglaterra bajo el nombre de Dxruidas. Mas
también los Iiititas de Capadocia, los Fenicios, Etruscos, Egeos, Minoicos,
Pelasgos y Aque0Ls son igualmente hijos de la misma fam.i‘l·ia y raza, a ln que
Heras denomina bmnitico-indo-mediterrdnea (pp. 440-479). Como consecuen
cia de tales afirmaciones, y exaltando el resuleado de su aporte, cierra enfati
camente el volumen con estas frases finales: “De aqui en adelante, un punto
significativo de las épocas antiguas del Mediterraineo, que habia permanecido
oscuro hasta nosotrvos, recibe luz del conocimiento de la historia de la India.
Ex orimte lux" (p. 493).

Hemos dedicado un espacio algo desacostumbrado a este Iibro, en conside
racién del hecho que esta revista tiene amplia circulacién en las naciones de
lengua castellana, sin olvidar el origen hispano del autor, al que se ha brindado
una acogida en extremo favorable en los centros universitarios de Espana 1.
Al analizar sus capitulos nos hemos abstenido de ejercer los derechos que per
tenecen a la critica, rernitiéndonos al dia en que Ia obra sea integralmente
conocida. Esto vale sobre todo para las demostraiciones de ideas generales. cuya
validez podré recibir un ·apoyo menos incierto y endeble en el segundo volumen

y asi lo auguramos sinceramente al autor—, mas nada. nos veda declarar que
en gran nfnmero de demostraciones particulares su procedimiento se nos presenta
insuficiente 0 arbitrario. Para citar solo un ejemplo, todo el cap. V reposa en
una informacién raciologica insostenible. Se funda ésta indistinta y confusamen
te por un lado en afinidades glotolégicas Y etirnolégicas —ciertamente discu
tibles— junvto con relevamientos morfolégicos que consisten en la unica nociérn
del Indice cefélico horizontal, vagamente expresado mediante adjetivos, nunca
con el rigor de las cifras. Todas sus inferencias Sl.1.I.’g€l1 del hecho ampliamente
sabido que las antiguas poblaciones Atlanto-Semiticas fueron dolicocéfalas. Mas
existen evideutemente no una sino muchas eamcteristicas craneales, y ademis

I Véase QUTNTANA Vrvts, jonas: Aportucianer n lu interpretation J: la escriturs proto
india, publicacién del Instituto Arias Montano, Madrid—Barcelona, 1946; U6 pigs. con B I5mi.na.s.
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distintos grados y formas de dolicocefalia, y-el fmico recurso clasificatorio de
distinguir pueblos délico de pueblos braquicranios nos condenaria a una intui
eion raciolégica vaga y embriomria como la que aflora. en cierta prosa perio
disuica.

Al hablar de los Indceuropecs vuelve a la vieja idea de que oonstituyeron
una unidad racial definida, y les atribuye el tipo fijo propio del braquicéfalo
Homo alpinus, resolviendo por su cuenta la secular y espinosa cuestién de la
ccncomitancia con los nucleos. del H. Europaeus. Naturalmente no robustecen
la tesis del autor suis digresivas invocaciones de S. Isidoro, los libros testamen
taxios y S. Agustin. Con respecto a la cuestién vasca el apoyo que recaba de
escritores desautorizados no aumenta de seguro la eficacia y seriedad de ciertas
mtundas afirm;i-ciones: que por ej. la lengua Escalduna es similar en la gramatica
y en el léxico a las lenguas dravidicas de la India (p. 479) y que la literatura
y lengua 'vasca esta en extraordinaria conexién con la Etrusca, segun lo afir·
mara N. Esandii con la jactancia caracteristica de los legos.

Podriamos agregar no pooos ejemplos de ligereza o de uortuosa interpretacién,
incluyendo el asunto de .1os glifos de la Isla de Pascua (pigs. 36-37), pues nadie
boy estima que fueran progenitores de los signos proto-indos, como l0 afirma
Heras, ni que sean desemejantes de ellos, como él mismo lo asevera, y aun
menos que la analogia puede depender, como él I0 asegura, de relaciones
accidentales.

Sin proseguir esta enumeracién, rms limicamos a hacer manifiesta nuestra
impresién que en la obra del P. Heras la organizacién de los datos esta en
exagerada y univoca dependencia de ideas preconcebidas. Tal impresién se
desprende del modo ingenuo de alinear guirnaldas de pasajes y autores, asi
como del vastisimo campo de las citas y la erudicién —a menudo limitada en
pr0fun»didad— y de la facilidad con que se adimiten o descuidan los datos de
cualquier disciplina. en contemolacién de la utilidad 0 la desventaja que cada
uno aporte al quid demonstrandum; todos ellos procedimientos que caracterizan
la metbdica de no pocos voluminvosos libros recientes escritos con la finalidad
de innovar el saber en medida radical. Infortunadamente todos conocemos la

debilidad de que a-dolecen esos esplendomsos edificios ad tbesim.

J. IMBm.x.o1~u

DE HOYOS, Nieves: La casa mzdiciomzl en Espaiia, en la coleccion
"Temas Espai·ioles". NQ 20, Madrid 1952; 29 pigs. ilustradas por 4
laminas y una tapa en dos colores.

Catorce capitulos componen esta atrayente Publicacién de la fecunda es
cxitora madrilefia, educada, por el trato cotidiamo con un especialista de la
envergadura de su padre, en la severidad del estudio y en la disciplina de la ob
servacién. Galicia, Asturias, Vasconia, Leon, Castilla, el ibajo Aragon.
Guadalajara, Ia Mancha, Extremadura, el Pirineo, la "Masia" catalana, Le
vante, las Baleares y Andalucia, pasan, pagina tras pagina ante la vista del
lecuor. "Frente a la cocina, y con puertas al ‘portalej0’ estan las alcobas.
tiempre muy blaincas, con camas muy altas y muy bien hechaa y con un
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arca para la ropa (La Mancha)". "Cenetro, no solo de la casa, sino de la
vida familiar, es el p·atio... No falta en él el pozo, una parra y macetas con
flores. A veces se reduce a un corral embaldosado, en el que tamipoco faltan
las flores (Andalucia)". La auvora, que comienza por 'sentir’ esos rinconcs
y paisajes de su tierra con sencilla e intima poesia, evita con mucha oportunidad
toda pcsaldez en las descripciones y toda erudicién innecesaria: su mérito
consiste principal-mente en haber elegido y esbozado pequefnas imagenies de vivo
colonido y de 'pleno aire’ que al mismo tiempo se admiran y se respiran.

J. Iununom

HUBSCHMID, johannesz Sardische Studien. Das mediternme Substrus
des Sardiscben, seine Beziebungen zum Berberiscben und Baskiscbcn
sowie zum eurafrikaniscben und bisp¢m0·ka1¢kasi:cben Substrat dar
romzmiscben Spmcbeu, en "Romanica Helvetica", vol. XII, Bern, A.
Francke AG. Verlag, 1953; 137 pags., 89.

DEL MISMO: Pyrenaen»w6rter vorromaniscben Ursprugs und du:
vorromaniscbe Substrat der Alpen; en "Acta Salmanticensia", tomo
VII, 2. Universidad de Salamanca, 1954; 81 pigs., 89.

Hubschmid pertenece al grupo de los mas activos y exitosos especialistas
en el campo de la ilnvestigacién de las lenguas prehistéricas de Europa, espe
cialmente de la Romania. La importancia de estos estudios no se limita a la
lingiiistica pura, sino que también concierne a la historia cultural, y ante todo.
a la etnogonia. El problema de los pueblos preindoeuropeos de Europa occi
dental tiene que resolverse primeramente por medics lingfzisticos; la lingiistica
es el fundamento imprescindible para la interpretacién etnohistérica del ma
terial arqueolégico y antropologico. Hasta el testimonio de las inmediatas
fuentes histéricas adquiere su verdadero valor sélo med-iante la confrontacién
con los resultados dep la lingiiistica moclerna, pues lo que ofrecen los antiguos
autores respecto a la estructura étnica del mundo — fuera del ambito clasico -·
es sin menoscabar la ingente cantidad de informaciones inapreciables que nos
legaron, generalmente con.fuso, inseguro e influido por elementos miticos y
tendencias politicas. En cuanto a los pueblos preindoeuropeos, uno de los
puntos mas trascendentales de partida es la isla de Cerdefxa, que a.ntes de la
oonquista romana no fué pisada por hombres de mtirpe indoeuropca. Por eso
se puede esperar que el dialecto italiano de la isla contenga muchos elementos
preindoeuropeos. La toponimia de Cerdefia ya fué annlizada someramente por
Benvenuto Terracini en su conferencia Osservazioni sugli strati pid unticbi
della toponomastica sarda (en "Atti del convegno Archeologico Sard0", Reg
gio—Emilia, 1927), y para el restante léxico sardo existen importantes trabaios
anteriores, especialmente el estudio de M. L. Wagner, Uber dk vorrémiscbm
Beshmdteile des Surdiscben (en: "Archivurn Romanicum", tomo XV, 1931);
friltaba sin embargo una mas sintética revision del material. El presente libro
de Hubschmid la realiza y dcrnuestra la fecundidad del dialecto sardo respecto
a elemenuos preindoeuropem. Se reparten entre dos grupoe lingfiisticos: uno
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cs, el eurufriamo, el otro el bispanocaucdsico, que son idénticos a los que
difereneié en mis Migraliones Mediterraneae, (“RUNA”, tomo I, 1948) bajq
los nombres de camitico-occidental y elamico-oriental. Hubschmid arriba me
diante la minuciosa investigacién de un area reducida a las mismas con
clusiones etnohistoricas que yo formulé en una visién mas general. En efecto,
expresamente defiende mis teorias contra un ataique poco serio de Nino Lam
boglia en su nota: I Liguri dull’Asia Minore? (en; “Rivista di Studi Liguri",
XVII, 195), “El escepticismo de Nino Lambogua contra la exactitud de los
resultadws obtenidos por Memghin, seria vencido por el anélisis de las palabras
prerromanicas del sardo y las relaciones euroafricanas e hispano-¢cau»casicas con
el substrato preindoeuropeo de la Romania.” Afiado que Giovanni Capovilla,
en un articulo de gran erudicion titulado: La tradizione greca e il problema
degli Ambf0m·s—Ligyes (en: "Atti della Accademia Nazionale dei I.i.ncei", anno
CCCI, Memorie CL di Scienze Morali etc., Ser. VIII, tomo V, Fasc. 5, Roma,
1953) presento recientemente un material avasallador ascerca del origen asia
tico de los Paleoligures. Hubschrnid preficre el término eurafrieemo en lugar
de cam-itieo-occidental y tiene razén, porque la expresion eurafricano nada
pvrejuzga. Segun las nuevas y pvofundas investigaciones de Ernest Zyhlarz, Das
kanariscbe Berberiscb in seinem spraebgescbitlicben Milieu (en: "Zeitschrift
der Deutschen Morgenland. Gesellschaft", tomo C, 1950) debe contarse con
la posibilidad que el elemento prelibico de Africa oriental ·—p0r lo menos en
parte- pertemeciera a un grupo lingiiistico heterogéneo, 0 sea, precamitico.
Desde el punsto de vista a-rqueologioo llama la atencion el hecho que en-Africa
noroccidental florecian durante el Neolitico dos grandes circulos culturalesz
uno costero, 0 cultura de las cuevas, y otro en cl interior, 0 eultuxra del. Sahara.
Segun P. Bosch Girnpera, la ultima seria la cultura protocamitica, pero no
determina étnicamente la primera. (Ver: P. Bosch Gimpera: La formacién de
los pueblo.: de Espawia, México, 1945, p. 61 y Los lberos, en "Cuadernos de
Historia de Espana", tomo IX, Buenos Aires, 1948). Pero en mi opinion es
mas probable que la cultura de las cuevas tenga algo que ver con los camitas.
Sea como fuere, es seguno que el problema del origen de los camitas no puede
resolverse definitivamente sin coniocerlmés a fondo la prehistoria dlel Africa
septentrional y oriental, consideran-do también las complicaoiones que cauéa el
interrogante de los kushitas, o camitas orientales. Por ello, sin duda, la intro
duccién del término 'eur0africano’ resulta ventajosa.

Refiriéndome a algunios detalles lingiiisticos me extrafxa que el autor no
haya combinado el siguiente grupo (pag. 49): sardo: m6g0·r0 —'colina baja’;
vizcaino: mo/16 — 'tronco de arbol’; espanol: mogote — 'monticulo aislado
y remamado en. punta mma'; francés: moucbe —- 'mornt6n’; pregriego: mykon

'rnontén’, Myconion ams de Sicilia, Mykale de Caria, Mykelessos de Beocia,
Mylzene de Argolis, con este otro (pag. 105): georgiano: mugori — `montén
de hen0’; balcanico: mdgula — 'colina’ palabra muy conocida entre los arqueo
logos por las ‘colinas artificiales’ llamadas magulus, de Tesalia, y los mugl, `tu
mulos funerari0s’ de la Baja Austria. Entre los paralelos del topomimo Sardinia.
griego Smrdd (pag. 105) el autor mencioma la famosa ciudad Sqrdes, de Lidia:
pero ha pasado por alto que la forma vernacula de este nombre fué S1/xm!.
atmtiguaida por una inscripcion bilingiie aramea-lidia; las ins-cripciones cunei
formcs paleopersas dan Sparda (ver: Hermann jacobsohn, Miscellm, en:
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`IFestschrift fiir Paul K.retschmer”, Viena, 1926, p. 75).- Este hecho comprueba
ta·m“b1én que los Sardana que figurabain entre los 'pueblos del mar', que ame
nazaban el Egipto alrededor del 1200 a. C., no pudieron proceder de Sardes,
en Lidia (como se ha presumido), sino muy probablemenzte de Cerdlena (ver:
F. W. Freiherr v- Bissing, Sludien zur dltesten Kultur Italiens, en: "Studi
Etruschi", tomo VI, 1930). El caso Surdini-Surdes es muy instructivo, pues
evidemcia Iel caracter precario de todo trabajo lingiiistico que se apoya en un
material lexicografico cuya fonética auténtica es desconocida. Solamente la
cantidad puede reemplazar y compensar hasta cierto pu.nto la calidad deficien
te de las fuentes clésicas con rrespecto a la tradicién de nombres y palabras
de lenguas extraenjeras.

El libro de Hubschmid que mencionamos en seguindo término es otra va
liosa comtribuicion al desenredo de la estratificacion lingiiiustica de la Europa
oooidbntal. En su primera parte investiga las palabras de origen celta, veneto
ilirio y preindoeunopoo de la zona pirenaica; en la segunda las diferencias entre
el léxico prerromano de los Pirineos y de los Alpes; en la tercera la intensidad
de las influencias prerrcmanas sobre los dialeotos de ambas zonas. Demuestra
un fuerte aporte clelta en los Pirinoos y estrechas relaciones del substrato ibé
rico y del vascuence con el substrato preindoeuropeo de los Alpes. Parecen
mas frecuentes los relictos preindoeuropeos en los Pirineos que en los Alpes.
Pero nos hallamos en los albores de la investigacién y particularmente en lo
que atafie a Alpes orientales el estudio de la separacion de los elementw dia
lectales preindoeuropeos no esta al mismo nivel de los estudios suizos. Por
ejemploz tenemos en el dialecto alemén de Merano (Tirol meridional) la
palabra tiiitt, ‘oharco, represa’ que sin duda tiene la misma raiz que (pag. 35)
Dep. Landes: chat 'charco’, vizcaino: s0t0, `pequeho hueco practicadol en la
tierra’; curiosamente Hubchsmid no cita estas palabras entre las prein·doeuro—
peas que aparecen tanto en los Pirineos como en los Alpes. También creo que
es prematuro sacar conclusiones histérico-culturales del limitado material lin
giiistico prerromano establocido hasta ahora.

OSVALDO F. A. Mxanor-1iN

IBARRA GRASSO, Dick Edgard: La Escritura Imligeua Amlimx. Biblio
teca Paceiia, Alcaldia Municipal (La Paz, Bolivia), 1953.

Un libro de pmimem calidwd es el que firma el joven director del Museo
Arqueolégico de la Universidad Mayor de San Simon (La Paz, Bolivia), en
donde, por primera vez, se reune tan copiosa documentacion alrededor de la
escritura andina supuesta preincaica. Hace catorce afios que el autor imcié
invcstigaciones directamente en el terreno para aclarar, ampliar y valorar los
informes esporédicos, incompletos y truncos que se conocian en la hteratura 
etnogréfica; a lo largo deeste tiempo realizé varrias publicaciones — detalladas
en las paginas 154-6 del: libro— en las que adelantaba y resumia sus conclu
siones favorables a la alta antigiiedad de este sistema hieroglifico de escritura,
a su actual vigencia entre los indios de Bolivia y a sus posibles zmalogias y
vinculaciones con sistemas semejantes de los extintos pieles rojas, los aztecas
histéricos y a la de los actuales cuna panamefios. Ahora, en este libro, de mis
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de tresciemtias pagims y oopiosas reproducciones de textos originales traducidos
(principio de un precioso corpus), hace el proceso del descubrimiento de esta
escritura, y reafirma sus primeras conclusiones en cuanto a La autenticidad.
probable antigiiedad, presenste lozania y conexioncs etnograficas. Cuando en
1940 el autor comenrzo sus avexiguaciones y busquedas cn el lugar, compnobo
que millares de indigenas leian y escribian los rezos catolicos por med.io de
una particular escritura hieroglifica, tanto en aymara como en kechua, incluso
descubrio una técnica de escribir totalmenete desconocicla y que consiste en
signos mod·ela·d0s en arcilla como mufxecos y colocados sobre una tabla 0 disco.

No creemos oportuno resumir aqui todos los antecedentes del pnoceso
descubridor —que, por otra parte, hace cumplidamente el autor —, sino,
mas bien, detenernos en una sola cuestion que no podemos mas de dejarla
planteada y es La referente a la antigiiedad de este tipo de eslcritura, ya que
el mismo Ibarra Grasso reconoce que todavia es un problema que queda
en pie (p. 4). "Parece indudable —escribe— su existencia precolombina desde
tiempos anteriores a los Incas, y su persistencia durante el dominio de ese Impe
rio, pero también parece indudable que esta escritura casi no fué tomada como
elemento cultural por los Incas; ella ha subsistido sencillamente, utilizada por
los indigenas del pueblo, tal vez en forma semejante a lo que se usa en la actua
Iidad la escritura indigena de Panama, que se usa exclusivamente para escribir
recetas magicas y medicinales...” (p. 4; ver p. 35 y sig. y 142). Causa extraieza
que un sistema tan perfecto de escribir no hubiera sido asimilado e incorporado
a la alta y sincrética cultura del llamado imperio incaico. Cita el autor varios
fragmcntos de Cronistas en los cuales se aludiria de un modo u otro al tipo de
escritura en cuestion. Seria interesante analizar una por una las citas para
valorarlas adecuadamente y no en funcion de una tesis que tiene que ser,
precisamente, demostrada. Todos reconoceremos que mas importante que todos
los argurnentos seria la preventacion de algun texto realmente prehispano
"pero —lo oonfiesa nuestro aut0r— hasta ahora no ha aparecido ninguno"
(pag. 3S), lo que no deja de ser una circunstancia grave frente a la afir
macion de que se trata de un sistema muy difundido y vigoroso. {Que misterio
hay pues, en semejante discontinuidad?; téngase en cuenta que, excluyendo los
ejemplares modernos, no se conoce otro. Ibarra Grasso —si bien sin insistir
cn ella — trae a col-acion lo que podriamos llamar la solitaria prueba arqueolo—
gica de su hipotesis (p. S0) al dedicar pocas lineas a la tesis del sefior
Larco Hoyle referente a un sistema de escritura con pallarves que se conoceria
por su representacion en los temas deconaitivos de los ceramios mochicas. No
insistiremos sobre este endeble argurnento para rernitir al leotor de esta resena
a la serie de articulos que Ie dedicamos al term de los pallares mochicas, en
los cuales creemos haber demostrado que se tratan de fidhas de un juego sin
relacion alguna con la escritura. (Para toda esta cuestion véase un amplio re
sumen bibliografico en el "Boletin Bibliografico de Antropologia Americana",
vol. IX), y sobre todo, porque el mismo Ibarra Grasso escribe que "algunos
de los dibujos presentados por Larco Hoyle parecen representar mas bien un
juego" (p. $0).

En sintesis, del examen impancial de Ia rica documentacion aportada por
el autor solo sc puede sacar la conclusion dc que la escritura hieroglifica andina
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lsoliviana cuenta unicamente con textos cristianos y modernos escritos con nn
nstemn que tanto puede expliscarse por la vigencia de un habito antiguo como
por la enseftanu catequistica.

Estarnos a la espnera que cse gran trabajador que es Dick Edgard Ibarra
Grasso complete sus investigaciones.

Anmnwo Vrvmtna

KOPPERS, Wilhelm: Iruematiomd Symposium of Anthropology! en
"Mittei1ungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien",
LXXXIII, Viena, 1953-1954; pp. 40-60.

En junio de 1952 se celebro en New York el décimo aniversario de la
"Wen·ner—Gre.n Foundation" con un Symposium de antmpologia organizadc
por el director cientifico de esa Institucion, profcsor Paul Fejos, y cncabczado
cientificamente por el decano de los antnopologos americanos, profesor A. E.
Kroeber. En conexion com la reunion aparecieron dos volomenes: Antropology
Today (La antropologia actua-l) y An Appraisal of Antropology Today (Una
resefia die la antropologia actual), relato de las discusiones del Symposium;
los dos tomos fueron editados por lla Universidad de Chicago. Contienen gran
mlmero de contribuciosnes de cspecialistas americanos y de algunos eumpcos,
entre ellas la Vision final que nos ofrece Kroeber, y en la cual define sus
ideas fundamentales sobre antropologia.

Frente a varias de estas contribuciones el lcctor se sientc transportar a
unos 80 o 100 afnos atrés, en el momento del florecimiento del positivismo y
del naturalismo. Kroeber no solo acentina que "American attitude is explicity
antihistorical" (seria més correcto decir: "U. S. A. attitude" es explicitamente
antihistorica), sino que se jacta de este ideario norteamericano, ideario que
—en nuestra opinion- es desastroso dentro y fuera del campo de la ciencia.
Es, por lo tanto, un mérito de Koppers, miembro de este congreso, sorneter
la posicion de Kroeber (y de varios 0ti·os especialistas de anéloga o parecida
tendencia) a una critic: dctallada, subrayanclo el carécter historico de la
etnologia y de la prehistoria como ciencias culturologicas, asi como ln
necesidad de una intima colaboracion entre estas dos discipliinas y el interés
en la investigacion de todos los aspectos que ofrecen, sin que, empero, uno
de ellos —el funcionalismo, la sociologia, etc.- se arrogue la primacia.

E. F. Lnunmx

, Karl: Tbe Kongo I. "Studia Etnographica Upsaliensia" (IV);
Uppsala, 1953, 158 pogs. ilustradas con 34 figures en el texto.

Util-izando parte de los manuscritos que a su muerte dejara Karl Edward
Laman, uno de los tantos misioneros que la Svenska Missionsforbumdet enviara
al Congo, los "Studia Ethnograpliica Upsaliensia" nos prcsentanl otra magnifica
monografi.1 etnegréfica de una porcion del comtinente africano. El encargado
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de la publicacion de dichos manuscritos ha sido el profesor Lagercrantz; él
mismo nos irxforrna en el prefacio que algunas cle las teorias aclelantadas por
Lamm —acepta.das alrededor de 1920 — han caido ahora en desuso a raiz
de investigalciones posteriores. Ademés, no son convincentes algunos de los
resultados, por cuyo motivo aspera oportunamente publicar un apéndice sobre
la obra. Agreguemos que la tribu principalmente descrita por Laman no es
la Kongo sino la Sundi.

La obra ha sido dividida en doce ca·pi»tul0s que comprenden u.na descripcion
territorial, su historia, los origenes de los Sundi —cuyas leyendas son por
demas interesames — y las tradiciones que se refieren a los clanes mas antiguos,
a los cuales agrega unns leyendas referentes a los mismos. El capitulo VI esté
dedicado a la descripcion corporal y espiritual die 'los individuos en estudio,
mientras que en los capitulos VII a XII se ocupa de sus comidas, del arreglo
y cuidadva desus cuerpos, de sus momdas, medics de subsistencia y ocupaciones, i
industria y, por ultimo, de su comercio.

Si -4salvando las deducciones ya superadas como mis arriba mencioni
ramos— comsideramos el significado“cle*esta· parte descripmiva que nos porre
en_ coritacto con u‘nairrlp0rt£a.r1te tmibu .afric:ar1a, y la eiccelermcia del_ material
i·ecogid»o` por el propio Laman duranten sus investigaciones en la megion, del
cual se ofrece la‘ imageni en los dibujcs de la obrajiio cabe duda que es éste
un nuevo acierto de los Studia Ethnographica Upsaliensia el cual contribuye
cori eficacia all conocimieuto de otra de las sociedades primitivas del continente.

JUAN IGNACI0 BENIT0

LAMING, A.: · I.4 découberte du passé. Progrés récents et tec/miqués
nouvellés en Prébistoire et en Arcbéolbgie. Etudes réunies et
présentées par-, Paris, Picard, 1952; 363 pigs.

En este util volumen Laming refine catorce monografias de distintos
autoues relativas bi los métodos mas recientes en las invmtigzuciones prehisto
ricas. Como rezanel subtitulo, el libro se ocupa exclusivamcnte de I0 que
pucdcn definirse los demiers cris de la técnica aplicada a la arqueologia; deja
expresamsmte a un lado los métodos mas usuales que oonstituyen ya el A B C
de la materia y que pueden hallarse en cualquier tratado de prehistoria general.

Apclrte uma introduccion, en la que se relaata bnevemente el desarrollo de
la ciencia del pasado, la mnateria del libro se hazlla repantida en cuatro partcs.
La primera trata los problemas de ubicacion de los yacimientos y objetos; la
svegunda la reconstruccion del medio ambiente de las cultums prehistoricas;
la tercera lvos problemas de cronologiu absoluta y la cuarta el estudio de los
vestigios mismos de las industrias humanas. Cada una de eswtas cuatro secciones
es precedida por una introduccion en la que Laming plantea y discuue los
pnoblemas generales del tema y los objctivos utiles de la investigwcion relativa.
En apéndice, una bibliografia selnectiva hace del libro un ·buen medic dc
iniciacion.

No podemos mas que sefnalar algunos de los puntos de mayor interés
que se hallan desarrollados cn la obra; toda criticca de los métodos en si solo
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podria ser obra del respective especialista. Nos ha llamado particularmente la
atencién lo relativo a la aplicacion de la fotografia aérea para la ubicacionde
monumentos oculrcs; las pcsibilidades que brinda el estudio sistemzitico, macro
y microscépico de lcs yacimientos; los métodcs mas recientes de analjsis del
pclen; la datacién por medic del C14; finalmente, la reconstruccién de las
antiguas rutas de comunicaoicn por medic de la identificalcion perrcgrafica
de loo utensilios de piedra. Si bien es cierto que ninguno de los métcdcs
trartados en el librc es desconocido para el investigadcr prcfesional, es verdad
también que este oonocimiento es a menudc superficial y se limita tan solo
al nombre y a los prinicipicts gen:era]:es; resulta interesante, por lc tanto,
que el estudiosc —y también el aficionado, por distintcs motivcs-— dispon
ga de .estas accesibles mcncgrafias que les brindan una sintesis breve y
autorizada d·e los pormenores técnicos y de las pcsibilidades de cada unc
de estcs nuevos métcdcs para prcfundizar nuestro ccnocimientc ·del ‘t·nas
remoto pasadc humanc.

Ellibro no es, ni quiere ser, un manual ide. labcratorici la tctalidad de
las investigaciones dielas que trata requieren personal especializado iy un
labora·tcrio md boc., Quiere ser una invitacicn a los investigadores a no des
perdicia-r en sus trabajos de camipo, la oportunidad de servirse de todo lo que
les ofrece la técnica modcma, y, agregamos, un reproche a lcs saqueadcres
de yacimientcs, que echan a perder para siempre un sinnumero de posibilidades
para los estudicsos concienzudos del presente y del futuco. Tal vez- esta
finalidad se habrin alcanzado mejor si el autor huabiese formulado en apéndice
las ccndiciones exigidans en una correcta recoleocion de muestras y en el
relevamientc préctioc de datos.

Un- aspectc muy interesante de la obra· de Laming es el tono ds: prudencia
que es cormin a casi todos los especialistas que han colaborado enella. Resulta
cliarc `que, a pesar de los adelantos due las ciencias especializadais, no pueden
esperarse milagrcxs. Tanto la intrcduccién de Laming, como las mcnografias,
especifican no solamente las posibilidades de los métodos, sino sus defectos
y sus limitacicnes. Es estc una util amonestacion a .muchcs id6la·tras· del
uecniycismo, lcs cuales ccmienzan por desconocer lcs principics cientificos
de esta clase de investigacicnes, y terminan por jurar-en .é·ste c aquel método
y ccnsiderar como definitivos los resultados que de él se obtienen. Desde otro
punto cle vista es también util laccnsideracion del autor (pp. 30-31). "Il
faut d la fois plus ide spécialistes et plus d’esprits doués pour ces travauxde
syntbése. Ils n’ont de sms les uns que pu les uutres". Demasiado a menudo
vemcsel trabajo de sintesis dmpreciado por una categoria de estudicscs·quc
pcdemcs definir `los cbrercs espec.ial.izad0s’ de la ciencia, quienes, en su vision
miope, se dedican a esuudiar la hoja e ignoran la floresm.

Finalmente, ningun investigador puede cerrar el librc de Larning sin
un pccc de amargura, al leer en sus ccnclusiones esta frase demasiado cierta:
"Los prehistoriadores de todos los paises... disponen de medics materiales muy
rudimentarics. Nos falta crédim y, puede ser, ncs faltan mas aim técruccs.
Busquedas perfectas". requeririan u.n esfuerzo financiero y humano que hcy
en dia es practicamente imposible vislumbrar. En todos los campcs de-las
aplicacicnes de las cieucias a la pnehistcria se trara mis a menudc de pcsibn
lidades que de realizaciones"
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En verdad, aunque negativa, no es ésta la menos importante entre las
conclusiones que pueden sacarse de la lectura de la obra.

Mancsno Bomuma

LIGERS, Ziedonisz Etbnograpbie lettone, publicado por la Société Suisse
des Traditions populaires, Basilea 1954; volumen de 550 pags. ilustrado
por 322 figuras en el texto y 146 fotografias eu 64 léminas. Ediciones
Picard & Cia., Paris; precio 4.000 fr.

Diplomado por las tmiversidades de Riga y Heidelberg y nuevamente por
las de Caen y Paris, el joven autor de este tratado ha desemrpefnado de 1936 a
1944 la cateclra de estudios folkloricos en la facultad de Riga. Durante esos
anos reunio en la nacion letona colecciones de objetos y datos que son hoy
insustituiblscs, y forman la base documental para el libro que resenamos.

Se divide el volumen en dos partes; la l° dedicada a la técnica de adqui
sicion (reeoleccién, caza y pesca) y la 2° a la técnica de produccion.
(agricultura, ganaderia y apicultura). Como puede dcducirse, es tan abu-n
dante y amplio el mauerial del autor, que se han llenado las $00 paginas del
libro unicamente con el tratamiento del sector ‘economia’. Eso es solo aparen
te, pues la vida psiquica del leton aflora en toda pagina, con sus caracteres
mégicos, superstioiosos, proféticos, como se vre, p. ej. en el parrafo dedicado
al sembrador y a sus formulas (pp. 227-235) o a las del que fabrica la
manteca (pp. 406-412).. Por otra parte, el prof. Karl Mculi, de la Universidad
de Basilea, autor de una provecbosa inltroduccion, nos informa que la publica
cion contiene solo la primera parte de la obra del Dr. Ligers, y esperamos
que en lo succsivo padlamos oonocer los demas aspectos de esta cuidadosa y
fiel descripcion de la vida del pueblo leton, cuya importancia consiste en la
reconocida facultad conservativa que ha caracterizado esa nacion, muy indicada
para ejemplificar con correocion y abundancia de elementos sobrevivientes
(pervivencias) la etnografia de los europeos del Baltico, antes que los aconte
cimie-utos historicos del ultimo medio siglo borraran los interesantes motivos
tradicionalcs con la violenta accion niveladora que esta en acto.

La obra sc enriquece con una verdadera floracion dc transcripciones nomen
clatorias en varias lenguas, vivas y antiguas, realizada con fino sentido de
lingiiista.

ESTEBAN Gaiusu

LINDSKOG, Birger: African leopard men; "Studia Etbnographica Upsa
liensia", VII, Uppsala, 1954; 220 pp. de 0,24 x 0,32 cm.

Esue séptimo volumen de la valiosa coleccion etnogréfica que cn la Uni
versidad de Uppsala dirigen los profesores Campbell, Lagercrantz y Widmgrm,
contiene la tesis del licenciado B. Lindskog para aspirar al doctorado en cicncias
humanisticas, y nos brinda, como en volumenss ameriores, un mngnifico
mtudio de ctnografia africana.



Nadie ignoraque las sociedades secretas de varones tiencn en el continent:
-lafncano amplia difusion y que ya han sido objeto de estudio por parte de muchos
especiahstas. El autor de la presente monografia toma en examen una parcia
lidad de estas instituciones: la de los hombres leopardos, aunque mencioua
también la de los hombres leones, hombres lobos, etc., cuyas finalidades poco
difiercn de la primera y que se caracterizan por ciertas practicas riruales,
a veces sangrientas.

Lindskog examina el complejo del hombre ·leopa·rdo en relacion a los tres
grupos siguientes: a) el member group en el que los participantes aceptan un
sistema de reglas promulgadas y administradas por miombros selectos; b) el
identification group al cual se pueden adherir temporalmente algunas personas
bajo un sisuema regulado; y c) el fiction group en el que para ser un miembro
integrante se requiere que una autoridad 0 la tradicién le concedan una facultad
conexa con los grupos a) 0 b) no ya con caracter permanenue, sino provisoxio.

En el primer capitulo el autor establece la distribucién gnografica de las
sociedades de hombres leopardos y una excelente resena historica nos pone al
corriente de las fuen»tes etnograficas y periodisticas en las cuales podemos
hallar mencién de ostas extrafias przicticas; logramos asi una idea concreta
sobre =la distribucion espacial y temporal. El capitulo segundo se refiere al
equipo de los asociados, en. el que, -po-r supuesto, ocupa un lugar de preferencia
la piel de loopardo con la cual se visten; agregado importante es también un
artefacto 0 garra de metal cuya morfologia imita a gra.ndes rasgos la zarpa
del felino; con ella hieren en el cuello a sus victimas y los rastros de la herida
simulan el zarpazo del animal. Interesarmte y digna de mencion es la parte
que dedica al medicamento conocido en términos genéricos con el nombre de
Corfimu, que consiste en u.na raiz de mandioca, ahuecada, que se rellena con
plantas y una espesa pasta, a la que envuelven en trapos sujotos por tiras
de piel de leopardo. Es para ellos —dice-— algo de incalculable valor, que
todos deseaban poseer como amuleto contra el mal y por medio del cual podian
obtener trodo Io bueno que desearen. Aparentemente, entre otras cosas, esta
`medicina’ sirve como proteccién frenvte a la interferencia de otros grupos. En
el capitulo III reune todo lo -relacionad0 con las actividades ceremoniales, ante
todo aquella que se refiiare a los ritos de iniciacién. Entre los Sara, por ejem
plo, los aspirantes debian mostrar al jefe el producto de su primer robo.

Anites de la prueba bebian una mezcla de jugos de plantas y raices, vestian
al que iniciarian (el n.if1o-leon) y le daban sus anmas. Frente a un animal
debia demostrar que conocia el arte de matar mediarnte *la garra 0 bien arro
jzindole un cuohillo, objeto complemenitario del equipo de algunos grupos.
Muerto el animal, se le cortaban las orejas y la cola entregéndoselas al ya
iniciado en calidad de amuleto.

En los capitulos V al X el autor ensaya la interpretacion cientifica de
tales practicas. Recopila en ellos una enonne cantidad de datos obtenidos de
articulos periodisticos, relaciones de viajeros, etc., con el fin de ofrecer una
idea general sobre el fenomeno, su composicién y origen, tratando, adem£s,_de
situar los ejemplos concretos de estas sociedades dentro de los tres grupos arnba
mencionados. Es natural que su esfuerzo supremo consista en determinar los
fundamentos y la finalidad de tal practica. He ahi un problema sumamente
arduo. Se citan razones de canibalismo (Volhard) de venganza (Grottanelli),
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criminales (Delorme), etc. Mas evidentes parecen ser —segun Lindskog—
los aspectos que se refieren a los llamados crimenes pol-iticos, pucs en muchas
oportunidades las practicas han coincidido con los conflictos entre la admi
nistracion europa y ·los nativos. En conclusion: a) los hombres leopardos no
han oonstituido un grupo de enmascarados, pero en alguna oporturnidad puede
haberse tratado de un grupo ‘criminal’ sin mfscaras; b) se puede hablar de
un identification group sin caracteristicas criminales en la actu-alidad. En con
secuencia, ’muchos de los casos que han sido considerados como asesinatos de
la sociedad de leopardos o de otra semejante, caen dentro del ooncepto de un
fiction group; c) féicil solucion tanto pa-ra los nativos como para los gober
nantes, sobre todo en momentos de intranquiilidad publica.

Si 'estuviéramos irreparablemente enclaustrados en *la monotonia de las
formas académicas, podriamos reprochar al autor el hecho que ha tratado
este uema desde un punt.0 de vista que se a=parta del acostumbrado. En cfccto,
todos los etnélogos han atribuido un significado preponderante a ·las condi
ciones psicologicas dc los afiliados, al caracter magico de la costumbre, al
intimno efecto del 'sentirse fieras’, a las conexiones con la licantropia de los
demas continentes, etc., también han .caid0 a menudo en la ten-tacion de usar
la detenminacién de Hombre-leopardo como equivalente de la otra ‘antropéfago’. _

Hijos de nuestro tiempo y panticipes de su inestabilidad politica y de las
pasiones e intereses que de ella se derivan, reconocemos que Lindskog, si no ha
pensado escribir una obra de pncologia, tiene en camibio el mérito de haber
esbozado con eficacia y probidad critica un aspecto de la lucha entre la
vitalidad continental y la mentalidaid del cuerpo colonialista, con su inveterada
tendencia juridica y la facil vena de generalizaciones y clasificaciones capaces
de eludir la penetracion en la psiquis indigena, que con multiples y sutiles
formulas expresa su propio disconformismo.

JUAN IcNAcro Bnwrro

MARCOZZI, Vittorio, S. j.: L’uomo nello spazio e nel tempo, lineu
menti di antropologia; Milan, 1953; volumen de 488 pégs. con 263
ilustraciones en el texto.

El autor, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, acaba
de reunir los capitulios de otras dos obras anteriores que mas directamente
trataban sobre el Hombre Y a ellos ha agregndo otros nuevos expresamente
escritos con el fin de entregar a los alumnos uiniversitarios y a las personas
cultas un tratado de antropologia que represente el estado actual del

COHOC1lT\lCl'l»[O.

La obra esté dividida en cuatro secciones. La primera dedicada a los hom
bres actuales, que describe en sus caracteres morfolégicos y luego clasifica
en razas. La scgunda esrudia la transmision de los caractercs y la embriologia.
La tercera esta dedicada a los hombres fosiles; la cuarta ail problema de los
origenes. El volumen no sigue pasivamente el ordenamiento de los acostumbra
dos manualcs, y asi lo comprueba el lector al encontrarse en la seccién primera
con un capitulo dedicndo a los caracteres psiquicos de los pueblos actuales,
y cn la seccion paleoantropologica con otro capitulo que describe las mani
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festaciones rniquicas dc los hombres fésiles. A·mbas ampliaciones de modb
alguno resultan desagradables al lector que haya comprendido —en oposicién
al habito mental de los sabios de algnmas facultades— que en el Hombre es
mdesglosable la doble esencia organica y mental·fabril. Indudablemente el autor
nos praenta en este volumen una lectura interesanue y {itil —caraicteristica
es la sintesis de muchas comiparaciones sornaticas condensada graficamente en
sendos graficos originales— y por otra parte dnemuestra conocer extensiva
mente la literatura cientifica de las iiltimas décadas. Con gran habilidad

ademas— ha eliminado los trastros de sus `anteriores obras filos6fico-teol6

l gmcas, y sélo se nota aqui una cierta insistencia en evidenciar las ‘diferencias’
entre el hombre y los monos antropomorfos. Es diafano que con ellas el
autor se propone alejar la idea del phylum pitecoide de los humanos. Ahora
bien, es cierto que ese anticuado esquema sigue aiin goundo el favor de las
catedras tradicionalistas, mas .en rvealidad la `homin»aci6n’ se ha desplazado
hacia épocas organicas ma·s remotas, dejando la tarea de clasifica-r los relictos
infrahumanos a los especialistas de los fenomenos de la convergencia de formas.

ESTEBAN GAMELI

MARQUEZ MIRANDA, Fernando: Region meridiomzl de América del
Sur. Periorio indigemz. Instituto Panamericano de Geografia e His
toria. Comision de Historia. Programa de Historia de América. I, 10.
México, 1954; 240 pags.

En su breve prefacio Marquez Miranda pnesenta este pequefio libro como
un simple programa para desarrollar un curso ideal frente a un auditorio ya
provisto de los rudimentos de la materia. En efecto, la obra ofrece 48 °tcmas'
en los que se en.u.meran los puntos dc cada cuestion, seguidos por unos co
lmentarios ilustrativos, a manera de guia para su desarrollo. En rcalidad el
librode·be considerarse como una verdadera misse du point del estado dc los
_problemas etnograficos y arqueologicos de las areas humanas mas meridionales
de Sudamérica, tales como se presenta·ban hasta 1952.

La materia de la obrita se halla distribuida en cuatro secciones que tratan
respectivamente las culturas die Chi-le y del Noroeste argentino, las culturas
del Noreste argentino y Uruguay, los pueblos del Chaco, los pueblos pampeaL
nos y de Cuyo, los Arawcanos y las culturas mas australes (Fueguinos canoeros
y Ona). Si bien desde un. punto de vista didactico esta sistematizacién de las
culturas austra*les es acepta·ble, no puede considierarse del todo satisfactoria bajo
el aspecto etnolégico; por ejemplo, lo relativo a las culturas de Patagonia y
Tierra del Fuego habria podido tratarse con mayor propiedad y objctividad lden dos distintas secciones: los cazadores de Patagonia y los Ona por un ao

y los fueguinos canoeros por el otro; también el problema de los pueblos de Pla region pampeana habria podido ser acercado a la tratacién de la atagonia
con lo que se halla estrechamente vinculado.

· Uno de los aspectos mas encorniables del libro es sin duda el de refleyar
un conocimiento bibliografico puesto al dia; ya €Sta|’1‘\0S cansados de ver repro
ducida en las mas recientes sintesis de etnografia y arqueologia argentina la

259



repeticion ed mzuseam de titulos bibliograficos venerables al dia de boy, mas
por su antigiiedad que por el aporte que puedam dar al progareso de nuestros
conocimientos. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de Marquez Miranda, no
cuesta mucho darse cuenta que su libro ha salido de la imprenta ya envejecido.
Terminado de escribir hacia 1952, ha teniido la. poca suerte de ser redactado
en un momento crucial de los estudios antropologicos en Argentina, momento
en el que estaban desarrollandose investigaciones que han modificado radical
mente el enfoque de muchos de sus problemas. Baste recordar las inivestigaciones
de Menghin en la Patagonia, en Cordoba y en Misiones y las de Rex Gonzalez
en el noroeste; frente a los resultados que de ellos ya se conocen algunos
planteamientos de Marquez Miranda resultan superados.

Marquez Miranda se ha esforzado para brindar un panorama moderno de
las cuestiones antropologicas del sud de Sudamérica; circunstancias comple
tamente ajenas a sui voluntad han hecho que, en algunos aspectos, su libro
rmulte hoy la expresion de un. ‘period0 de transicion’ de las ciencias del
hombre en Argentina, periodo que ya ha abierto paso a una nueva época densa
de posibilidades y promesas. Estos apuntes no quieren quitar méritos a la
brillante sintesis del arqueologo argentino: en- 1952 no podia hacerse mas ni
mejor. Quieren tan solo ser la expresion de nuestro deseo de ver impresa pronto
una nueva edicion del libro, inspirada en los mismos criterios de objetividad
y modernidad.

MARCELO Béumma.

MARTINEZ DEL RIO, Pablo: Los ulbores del Neolitico en el Ceramo
Oriente. "Mernorias de la Academia Mexicana de la Historia", tomo
X, NQ 4. México, D. F., 1953; 11 pags., 89.

Se trata de una breve pero substanciosa exposicion sobre el desarro
Ilo del Neolitico, ejemplificado por dos complejos culturales del Asia ante
rior: el Natufiense de Palestina y los hallazgos de la Cueva Belt cerca
de las orillas del mar Caspio. El primero representa un vastago postglacial
del Paleolitico superior, cuyos beneficiarios cosechaban, aparentemente, se
mi1*las silvestres en abundancia. No poseian animales domésticos; éstos, en
cambio, figuran ya en ciertas capas preceramicas de la cueva Belt. Segiin
todas las presunciones se comenzo en esta zona la domesticacion con la cria
de caibras y ovejas.

Lo mas interesante y sorprermdente es el hecho que -—asi lo evidencian
ahora varias observaciones — a comienzos del Neolitico anin se desconocia la

ceramica, por lo menos en ciertas regiones del Asia anterior. Mencionaremos
los yacimientos de Jarmo y Karim Shahi.r en el Irak oriental (R. J. Braidwood,
"Antiquity", 96, 1950, p. 189); je;-ico, en Palestina (J. Garstang, "Liverpool
Armals of Arch. and Anthr.", XXII, 1935, p. 166, XXIII, 1936, p. 69)
y Petra to Limniti en Chvpre (E. Gjerstedt, J. Lindros, E. Ljoquist y
A. Westhohii, The Swedish Cyprus Expedition I, Estocolmo, 1934, p.
1); V. Milojcic se ocupa de este problema en su articulo sobre los cultivadores
mas antiguos de Europa central ("Germania", XXX, 1952, p. 318).
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PEL RIO, Pablo: Los origene: umericanos; tercera edi
cion, Mexico 1953; volumen de 450 pégs. ilustradas por 93 figuras.

Provisto de una solida cultura en ambas ramas naturalista e historica, y
-antiguo dnscipulo de altas casas universitarias de Europa, luego de México
, el doctor Pablo Martinez del Rio ha cimentado su fama de estudioso y
profesor en dos hechos positivos: haber ejercido durante largo periodo —asi
como ·la ejerce actualmente— la direccion de la Escuela Nacional de Antro
pologia e Hiistoria de México, y ha·ber compilado en compendioso volumen
el mas claro y mejor organizado panorama de la Airnericanistica que pueda ser
indicado al lector contemporaneo.

La historia, a su vez, de la obra se inicia en 1936 con la primera edicion
de L0s Origenes americanos, en nueve capitulos de analisis mas otro de
coniclusiones; edicion que fué répidamente agotada, confirmandose la previ
sion del autor, quien en su prologo afirmaba con razon que mi libro La
Esfinge Indiana publicado diez afnos antes, ·lejos de ap:-gar la curiosidad del
publico lector, la habia vuelto mas aguda. Apenas siete anos después aparecio
la segwnda edicion (1943) que tuvo un éxito editorial y moral afm mas
intenso. Los capitulos han reduicido su mimero a seis, mas el conclusivo,
siguiendo una perspectiva de sencillez y anmonia sumamente gratas y efica
ces: cada uno abarca una sola de las facetas de la incognita, fuera del
primero que resume la historia y metodologia; pasan asi ante el lector uno
tras otro los aportes del geologo, del morfologo y raciologo, del arqueologo,
del 'l.lHgi-1l·S'E2 y del culturologno, para ceder el lugar en las oltirnas pziginas
a *Ia recapitulacion de todo lo discutido. Fué la segunda edicion efecto de
un perfeccionamiento tenaz y sincero por parte del autor, quien alcanzo
cn sus péginas el maiximo resultado de claridad y depuracion.

Esta tercera edicion que tenemos sobre nuestra mesa, ha visto practica
mente la luz en 1953. Sus capitulos conservan el numero y la ordenacion
de la segunda, mas el contenido de cada uno ha sido acrecentado considera
blemente, como se ve no solo por el aumento de paginas, sino por la tipografia
mas apretada. E1 autor pone en eviderrcia su principal anhelo, que ha con
sistido siempre en mantenerse en conitacto con la investigaicion cientifica,
indentando reflejar constanteamente los adelantos en cada una de las direc
ciones en que aquélla se ha especializado. No resulta dificil discernir que
en estos iiltirnos afxos la rama que mais intensamente ha atraido la actividad
de los investigazdores del problem: americano ha sido ·la arqueologia, y de
alli viene que el capitulo El testimonio nrquelégico de 70 paiginas se vea
aumentado a 118, de modo que en esta III edicion representa el mis tupido
del volumen y supera la cuarta parte de su amplitud total.

En cuanto a la conducta del autor en. el acto de resefiar 'los distinuos

métodos y las obras y comprobaciones de tantos investigadores —a menudo
contradictorios en el fin y en los medics- nadie puede poner en duda
un solo instante la eorreccion. de todas sus piginas. No solo opera con buena
fe y fidelidad, sino con la evidente preocupacion de hacer justicia, siempre
animado de una sinceridad digna de todo enoomio, .la que nos coloca en la
condicion de calidos admiradores del prof. Martinez del ·Rio arun. en los
momentos en que esta reforzando una doctrina que no es exactamente la
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nuestra. Hombre culto y espiritu fino, siempre esta dispuesto a haoer resal
tar lo que otros estudiosos han producido, asl se trate de ideas que él mismo
no puede compartir. En este sentido, de la imparcialidaid y probidad, su
obra seiiala ciertamente u.n primado, y de ello fluyse la utilidad inmensa con
que el lector abre su libro, con l.a seguridad dee que en esas pagims no solo
podra abrevarse en una fuente capaz de apagar su sed de qonocimiento con
respecto a lo que hoy se sabe sobre las ciencias de América, sino que evitara
engolfarse en senderos particularistas 0 de ltimaitacién apasiomda.

El que ha seguido asiduamente las variaciones ·y enmiendas sucesivas de
esta obra, no puede evimtar de prestar atencion a las palabras que el autor deja
escritas en el prologo de esta III edicion, esto es, que "durante los ultimos
anos, por mucho que haya progresado la investigacién oientifica, el resultado
neto, en Jo que toca a soluciones categoricas a =los diversos problemas que se
abordan, no ha dejado de resultar un tan-to desc011soIador”. Y mas abajo
explica:. "la aportacion mas valiosa de la inveestigacién reciente debe buscalrse
sobre todo en 1a_manera de enfocar los diversos problemas, hoy tan distinta
a la de u.nos cuantos arios atras”. El lector, sin embargo, no debe recibir estas
palabras con desconsuelo, al reflexionar que un cambio de visual', y sobre
todo una mayor dosis de modestia en aseverar y negar lo que durante diez
lustros se habia aseverado y negado con obstinacién, tendrén ciertamente
por efecto aumentar las posibilidades euristicas de la in-dagacion.

J. IMBm.LoN|

MARTINEZ DEL RIO, Pablo: La cueva mortuoria de la Candelaria,
Coabuila; eu "Cuadernos Americanos", IV, México, julio-agosto
1953, pp. 177-204, ilustrado por 38 fotografias, dispuestas en 16
lémiuas.

E1 ilustre director de la Escuela Nacional de Amzropologia de México
relata con la soltura de sus conocidas obras y la densidad de su erudicion
los resultados de una expedicion al Estado de Coahuila y describe los objetos
extraidos de una cueva en la sierra de la Candelaria, la que dié abuindante
material etnografico y restos humanos. Admirase entre los instrumentos una
larga serie de cuchillos con hojas de cuarcita blanca aim adheridas al mango
de madera por medio de hilo y mastic, luego piezas de canasteria (en
espiral) , esteras, redes, bolsas, collares (uno de ellos de vértebras de serpientes)
y otnos objetos de adorno.

Para el raciologo resultan de sumo interés los datos métricos que la
sefnora Faulhaber ha relevado en los once esqueletos de varones y diez de
mujeres aportados ·p0r la extpedicién. Su indice cef. horizontal _(varones)
es 74,38; el vértico-longitudinal 74,54; el vértico-trmsversal 100,14; el
nasal 49,36 y la estatura mm. 1668. Estas cifras cobran mayor importancia
si se las relaciona con las que a-nteriormente publicara la sefnora C. A.
Srtudler; queda por tal modo ratificada `la descripcion métrica de la vieja
humanidad de las cuevas de Coahuila.
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Por sus nitidas fotografias, por lo fundado de las relaciones culturales,
y no menos por la adomada sobriedad de su prosa, este trabajo de Martinez
del Rio llegz a nuestras manos sumamente grato, al mismo tiempo que
utilisimo.

EsTEnAN GA1u1a1.1

MUHLMANN, Wilhelm B.: Pseudologiscbe Gleicbsetzung mit Fremd
gruppen (Eine Teilfruge aus dem Problemkreis der etbniseben Assi
milation); en: “K6lner Zeitschrift fiir S0zi0l0gie", tomo I; Kéiln
Opladen, 1948-19493 PP. 38-48.
DEL MISMO: Uber gestaffelte Assimilation; en "Forschungen und
Fortschritte", tomo XXV, Berlin, 1949; pp. 13-17.
DEL MISMO: Etbniscbe Aufstiegsassimiletion und Rassenwandel.
Ein Problemkreis der Rassenbiologie und Sozialantbropologie; en
“H0m0", tomo I, Stuttgart, 1949; pp. 123-136.
DEL MISMO: Colluvies Gentium. (Vol/esentstebung aus Asylbildung);
en "Studium Generales", tomo III, Berlin, 1950; pp. 570-576.
DEL MISMO: Gibt es "R12ckentwicklung".’; en "Forschungen und
F0rtschritte", tomo XXVI, Berlin, 1950; pp. 71-74.

W. E. Miihlmann es un investigador que se dedica con especial interés
a la. aclaracién de conceptos y problemas metodolégicos, aunque a veces
provocando con ello ciertas oposiciones. Sin embargo, a los cinco articulos
sefialados arriba nadie podra ponerles serios reparos. Cuatro de ellos giran
alredsedor de temats sobre la asinmilacién étnica. El primero se ocupa de la
observacién sobre la actitud `etn0céntrica' —se podria decir 'naci0nalista’
que es la normal entre unidades étnicas y que no raramente es reemplazada
por una tendencia contraria, 0 sea rel empeno en disimulalr la propia pertinen
cia étniica y el deseo de figurar como de 0tra etnia a la que se considera mas
importante 0 mis noble. Es un fenémeno que aparece ante todo como con
secuencia de .pr0ces0s asimilativos cuando un grupo étnico mais avanzado se
superpone a 0tr0 rezagado. Esta conducta puede ser genuina 0 representar
sélo una clase de mimetismo para poderse mantenet con mis facilidad entre
un grupo extranjero. En el primer caso se trata de un acto de voluntad y,
con eso, una fase importante en la ‘reducci6n de distancia’ entre dos pueblos,
acompanada de muchos otros fenémenos, como por ejemplo, el reniego del
propio idioma, la abolicién de d.istintiv0s nacionales, el desprecio de los que
conservan las modalidades antiguas. En el segundo caso se cultivan secreta
mente las tradiciones hereditarias y se produce una separacién entre el modo
de vivir en `public0’ y cn `privad0’. El resultado puede ser formaciones
nuevas muy prcbleméticas (el 'sartism0’), pero también existe la paulatina
asimilacién auténtica, aunque se realice con mis dificultades, como cuando
se adoptan medidas violentas. Procesos tales siempre se efcctuan en forma
escalonada, que es el tépico del segundo articulo. El tercero lla-ma la ate.¤—
cién sobre los aspectos raciales que se combinan con los cambios étnicos,
mostrandn que la asimilacién lingiiistica y cultural de u.n pueblo no implica,
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de manera alguna, la extincién de su raza; mas bien muchas veces la etnia
subyugada se asimila racialrnente al invasor y vencedor politico. Muy intere
santes perspectivas ·etn0hist6ricas y sociolégicas corresponde-n. a estos proce
sos en los cuales la mujer desempena un papel sobresaliente a raiz de la
posibilidad de su ascension social mediante el matrimonio. La asimilaeién
por el ascenso social acelera el incremento del grupo asimilativo y la dismi
nucién de los asimilados. Esta 'diferenciacién cuantitativa’ esta probable
mcnte acompafnada de una 'diferenciacién cualitativa’ que funciona como
seleccion de los que son mas capacitados para el ascenso. Es muy probable
que la separacién etnol6gi·ca entre ‘prim.itivos' y 'civilizados’ (en diversas
graduaciones) tenga relacion con estos dos· procesos; sin embargo, hasta la
fec‘ha no es posible relacionarla con los rasgos de la morfologia humana,
es decir, los caracteres ‘pri1mitEv¤os’ y ‘progresiv0s’ del hombre, teniendo
éstos fundamento filogénico y no racial. El articulo Colluwks Gemtium con
sidera el aspecto etnogénico de los acontecimientos asirnilativos en la historia
humana y subraya la enorme importancia de la aglnmeracién de elementos
heterogéneos en la formacién de las unidades étnicas. Me permito observar
que en mis Linea: fundcmumtules de un método de Za etnogoniu prebistérica
(en: "Germanen und Indogenmanen. Festschrift fiir Herrmann Hirt". Heidel
berg, 1936, tomo I, pp. 41-67) ya expuse ideas semejantes, distinguiendo
la ramificacién y la agregacién como los modos evolutivos de las etnias.
Muhlmann. parece inclinarse a eliminar completamente la ramificacién, lo que
sin duda es exagerado. El quinto articulo, sobre el problema si existe en la
historia cultural una °evoluci6n regresiva’ llega a la conclusion de su impo
sibilidad. Con razon acentua el autor que todos los aparentes procesos regresi
vos que pueden observarse no tocan la disposicién psiquica de los grupos
respectivos, especialmente en lo que se refiere a ciertas ideas normativas y
axiologicas. Esta breve resefia da solamente un débil reflejo del denso conte
nido de los estudios referidos, que estan llenos de sugestiones y bien docu
mentados con ejemplos. Son lecturas muy fructiferas para los que desean
conocer lo general a través de los hechos sueltos.

OSVALDO F. A. ll/lENGHlN

"Quartiir. jahrbuch fiir Erforschung des Eiszeitalters und seiner Kultu
ren". Ludwig Rohrscheid Verlag. Bonn, 1951 y 1952. Tomo V y VI,
178 péginas.

El destacado especialista en prehistoria cuartaria doctor Lotluar F. Zotz,
entonces profesor de la Universidad de Praga, fundé esta importante publi
cacion, de la cual habian aparecido cuatro volumenes antes y en los comienzos
de la ultima guerra. Ahora, profesor en la Universidad de Erlangen, retoma
la empresa y nos brinda nuevamente su revista. Felicitamos al profesor Zotz
por el esfuerzo realizado y le auguramos nuevos éxitos.

Los dos nuevos tomos aparecidos contienen varias contribuciones de im
portancia fundamental para el desarrollo de los estudios paleoliticos. Mencio
namos en especial los siguientes del tomo V: W. WUNDT, Die Eisbilanzkurw
und dim Gliederung der Eiszcit (La curva de bilance de hielo y la division
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del cuartario); L. Zorz y G. Fiuauun, Die paldolithische und mesolithische
Kulturentwicklung in Bohmen uml Mihrm (El desarrollo paleolitico y me
solitico en Bohemia y Moravia); J. KEREKES (colaborador argentino), Zur
periglezialen Sedimentbildung mitteleuropéischen Hiihlen (Acerca de la for
macion periglacial de sedimentos en cavernas centroeuropeas); G. HEBERER,
Grundlinien der pleistozzinen Entfaltungsgeschichte der Euhominiden (Fun
damento del desenvolvimiento pleistoceno de los euhominides); K. EHREN
BERG, 30 fuhre paleiobiologischer Forschung in osterreichiscben Héihlen (30
anos de investigacion paleobiologica en grutas austriacas); H. Smxzrrzzn, Al
brecht Perick (excelente y muy detallada apreciacion de la obra del gran
geografo). El mismo tomo contiene tarrmbién los indices de los tomos I-V
de la revista. Entre los trabajos del tomo VI figura ante todo una brillante
disertacion sobre el hombre diluvial en Norte Arnérica de MISS H. M. Wok

MINGTON, Conservadora del Museo de Ciencias Naturales de Denver (USA),
autora también del magnifico libro Ancient Man in North America, 3ra.
ed., Denver, 1949. De importancia particular es el largo estudio de K. E1—uuzN
Bmw, Die paliontologische, pnihistorisehe uml palrioethnologische Bedeutung
del Sulzoferibiihle im Lichte der letzten Forschungen (El significado paleon
tolégico, prehistérico y paleoetnologico de la gruta de Salzofen a la luz
de las ultimas exploraciones). Se trata de una cueva situada en las montanas
de Alta Austria donde, como en las mas conocidas de la Suiza oriental, se
han efectuado hallazgos de créneos de osos cavernarios bajo circunstancias
que sugieren una deposicién realizada por el hombre. Los problemas que se
ligan a estos fenomenos tienen envergadura continental y afectan también
a la prehistoria americana por su relacion con la cultura protolitica del
hueso cuyas reliquias californianas descubiertas ya desde hace unos cincuenta
anos en las cuevas de Shasta, fueron desvalorizadas y olvidadas a raiz de
las ideas preconcebidas de aquel entonices (véase nuestras exposiciones al
respecto en: "Anales de Arqueologia y Etnologia", Mendoza, 1950, p- 20).
Los métodos cuidadosos que Ehrenberg y sus colaboradores adoptaron en las
excavaciones de la cueva referida prestan importancia decisiva a los resulta
dos obtenidos. No siendo especialista en prehistoria, sino en pa-leontologia,
Ehrenberg deja el {ultima juicio a los arqueélogos, pero se tiene la impresién
que el autor esta en favor de aquellos que, como nosotros, reconocen la depo
sicién ritual de los craneos de osos y el caracter especial de la cultura extre
madamente rudimentaria que se combina con esta costumbre.

Gran interés general tiene tamabién el articulo de J. FINK, Die fossilen
Biiden im iistcrreichischen Loess (Los suelos fésiles del loess austriaco).
tanto por los métodos empleados cuanto por su valor comparativo. La con
tribucién The Bromme Culture de J. C1-r. ma Moum escrita en lengua ingle
sa, nos informa sobre Ia industria litica mas antigua de Dinarnarca que
hasta la fecha se conoce; pertenece a las postrimerias de la ultima glaiciacion.

Se puede observar, a través de todo lo expresado, que el contemdo de
la revista no solo es variado, sino también novedoso, tanto en los articulos
oomo en las notas mis cortas y resefxas que integran los volumenes que
nos ocupan. Debemos agregar que la presentacién es excelente.

Osv.u.no F. A. Mzucuiu
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RHOTERT, Hans: Libyscbc Filsbilder. Ergelmisse der XI. und XII.
Deutscben Inner-ufrikaniscben Forscbungs-Expedition ( DI AF E )
1933/1934/1935; L. C. Wiuich Verlag, Darmstadt, 1952; 146 p. 1
lam. en color, 48 lam., 114 fig. y 2 mapas, 49.

El propio Hans Rhotert nos ofrece un sumario de su libro en inglés, fran
cés, italiano y alemén y en él nos informa tan precisamente sobre el contenido
de la obra que creemos prestar .un servicio a los estudiosos comenzando esta
resena con una traduccién libre y algo abrevciada de dicho resumen.

"La expedicion del profesor Frobenius de 1933/1934/1935 intenté en
primer lugar la investigacion de las pintu.ras rupestres de la Libia. Se visi
taron el Djebel Ouenat, la-s colinas cercanas de Yerhauda, Gilf Kebir con
los Wadi Hamra y Wadi Sora, asi como varios otros Wadis mas al Sur, en
el Sudan; muchos de los yacimientos ya habian sido descubiertos anterior
mente, pero la expedicion de Frobenius los estudié, fotografié y dibujé total
mente. La expedicién dedicé especiall atencién a los materiales arqueolégicos
recogidos en relacién con las representaciones rupestres que, lamentablemente,
fueron destruidos durante la guerra .por los bombardeos de Francfort. Excep
tuando un numero ljmitado de animales de caza, obra de indigenas cazadores,
las representa-ciones fueron efectuadas por pastores de ganado vacuno que
imnigraron en una época mas reciente. Una serie de observaciones comprue
ban que la cronologia establecida por Winkler para los grabados similares del
valle del Nilo, basandose en la comparacién con el arte predinastico de
Egipto, puede aplicarse al arte rupestre de la Libia meridional. Se comprobé,
ademés, que este arte surgié de cazadores autéctonos de la zona montanosa,
habiles artistas costumbristas. En lo que se refiere a la técnica pictérica parece
que tiene su origen en el Noroeste, procediendo, en ultimo térimino, de
Espana. Las representaciones, ante todo las pinturas, demuestran un sentido
artistico muy desarrollado; se evidencia particularmente en los grupos de
figuras humanas, dibujados en miniatura. Por lo demas, no faltan cambios
estilisticos. Se puede observar, por ejemplo, como ciertas escenas con hombres
y bovinos se tramsforman en figuras de carécter ornamental. No existieron
relaciones directas entre la Libia prehistérica y la antigua cultura egipcia.
Eso se deduce del hecho que en aquella época la Libia ya era desértica e
intransitable para el gacnado. Pero se debe conta-r con un intensivo contacto
entre Egipto y el Sudan, el que .pr0bablemente explica las modestas corres
pondencias entre el arte rupestre de la Libia y el arte mis antiguo de Egipto.
Es posible que el arte preliistorico de la Libia tenga un origen. meridional y
suroccidental, pero solamente estudios sistematicos en las montaias de aque
llas zonas podran verificarnos tal presunci6n.'

La descripcién del material que el autor presenta es muy exhaustiva; las
ilustraciones son abundantisimas y exeelentes, de manera que eada uno puede
formarse un juicio independiente sobre estas obras de arte. Pero dificilmente
pueden conceptuarse otras ideas generales que las exteriorizadas por el autor
en los capitulos analiticos, basandose en un perfecto conocimiento del arte
rupestre de Africa septentrional.

En un pu.nto, por cierto, tenemos otra visiénz creemos que debe contarse
con un potcntc foco dc arte rupestre cazador, 0 sea mio-epimiolitico. en el
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Africa septentrional, cuyos monumentos pictoricos se destruyeron por las
intomperies del desierto (existen sin embargo algunos); por lo tanto, la
conjetura del autor que el cazador de Noréfrica prefirio el grabado no nos
parece acertacla. I·Iablan en contra de tal suposicion ante todo las pinturas
rupestres de Espafna suroriental —que en nuestra opinion irradian de Africa
y laq de Africa oriental y Sudafrica. Nuestro concepto hace superfluo recurrir
a influencias espariolas para la introduccion de la pintura en la Liybia, que es
mas bien una modalidad autoctona. El autor no da gran importancia a los
negativos de manos de la cueva C. de Wadi Sora y hasta piensa en la
contemporanoidad con las pinturas que se superponen. Esto nos parece com
pletamente excluido; a nuestro juiicio, son testigos de un estilo mucho mas
antiguo, auténticamente miolitioo, y corresponden a los fenomenos analogos
de Francia y Espana. Por otro lado, no entendcmos al autor si sugiere relaciones
entre Europa y Africa basandose en la semejanza de vasos de El Tasa en
Egipto (4000-3500 a. C.) y de Alemania septentrional del tardio bronce
(1400-1200 a. C,). Una c0in•c·idenc.ia morfologica tal no puede ser sino
un imero acaso, por no existir posibilidad de una vinculacion por encirna de
un espacio de tiempo tan grande. El autor pasa por alto que en Benisalame
(Delta del Nilo) ya vivieron ganaderos alrededor de 4000 afios a. C.; este
hecho hace dificilmente aceptable su idea que la ganaderia no penetrara
hacia la costa medziterranea: en. el tiempo al cual atribuye las graficas libicas.
Pero ésas son minucias; el -li`bro es un trabajo espléndido Y quedara como
una de las contribuciones mas importantes para el estudio del arte rupestre
prehistérico.

OSVALDO F. A. MENG1-1iN

SAUER, Carl O.: Agricultural origins mul dispersuls; edicién de "The
Amerimn Geographical Society", New York 1952; volumen de 110
pégs., con 4 mapas de distribucion fuera del texto.

Este elegante tomo editado por la antigua y activa Sociedad Geogréfica
de New York reune las cinco conferencias que en enero-febrero 1951 dicto
en la Columbia University el profesor Sauer, eatedratico de geografia en
Berkeley (California). Su contenido constituye una de las contribuciones
mas eficaces en el sentido de renovar la mentdlidad tradicionalista que impera
en general en América -—en particular en la del Norte- al juzgar sobre
la antigiiedad y procedencia de muchos organismos vegetales y animales, sin
excluir todo Lo relativo a la propia inmigracion del Hombre a nuestro doble
conmnente.

Sus temas se condensan en cinco capitulos. El primero trata sobre la
humanidad en general, ya en el sentido riguroso del ambiente fisico, ya en
el de las rnodificaciones del rnismo por el hornbre, el que ha transformado
de modo intenso su habitat, especialmente en relacion con Jas plantas y ani
males de que se ha rodeado para satisfacer sus necesidades economicas. El
geografo que entiende cabalmente su mision, debe dedicarse por entero Tsos—
tiene el profesor Sauer— a investigar cuales vias y medics ha seguido la
difusion de las distintas culturas humanas, sus industrias, instrumentos y
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actividades, sin insistir mas de lo necesario en la simplificacion académica
de las predisposiciones de la naturaleza. El hombre —-asi lo define con sa
gradu palabras de verdad-— constituye la dominante ecologica.

El segundo capitulo ilustra la fornmacion del hébito de la agricultura y
la ganaderia. Los primeros agricultores prosperaron en determinados 'centros’
y el primero de ellos fue el Sureste de Asia. Acompafia esta documentacion
un nitido mapa en dos colores que permite captar las lineas de difusion de
las plantas y animales iitiles en los continentes del Mundo Antiguo.

La tercera y cuarta conferencia estén dedicadas a agricultores del Nuevo
Mundo, ya los que mu.ltiplica.ron las plaentas por medio de cogollos y esquejes,
ya los que lo hicieron por medio de semillas; de arnbos sistemas se ve un
esquema espacial en el segundo mapa. El tercer mapa indica la distribucion
de los animales de pastoreo en el area suroccidental y en Africa, junto con
la de las plantas de semilla. Un lugar destacado dedica al conjunto agricola
maiz-pbaseolus-calabaza, luego a la rucurbita y otras plantas caracteristicas
del Indio, sin descuidar la relacion que esas culturas guairdan con la cria del
pavo.

En el quinto capitulo insiste el autor en la dispersion coordenada de
cada uno de ambos sistemas de cultivo con determinado sistema de cria

animal: los asnimales que llamamos de corral van unidos con la agi-icultura
del tipo vegetativo, mientras los de grey 0 ma·n.ada siguen el area de los
agricultores de semilla, exceptuando unicamente el reno, que vive en territo
rios no cultivables. Hablando de pastoreo, recuerda que en cientos lugares
ha sido causa de Ia reduccion y el retiro de los pastos, lo que reafirma el
comcepto de la actividad del hombre como causa principal de las modificacio
nes ecologicas.

Estas paginas de Sauer estan animadas de un vigor y una vitalidad inusi
tada on la literatura de los geografos: hay aqui no un mero saber 'de nociones’
unilateral y de asignatura, sino un real saber 'de dominio', que con justa
vision enlaza las sutiles relaciones entre una y otra causa particular, poniendo
sobre todo cn valor los ocultos equilibrios que gobiernan el devenir organico
de la ecumene y sus eventuales fallas episodicas.

La aeendrada originalidad del autor se revela de modo particular no
solo en el tratamiento de -la vexala quaestio del origen transoceanico de la
agricultura americana, sino en la de las plantas de empleo mas amplio. Para
Sauer no existen dudas sobre el traslado a través del océano Pacifico, ya en
sentido Este-Oeste, ya en el opuesto: la I pomoeu o batata du.lce, la Cucurbita
con sus especies y el algodon tetraploide, etc., han salido de América para
Oceania, y en cambio el algodon diploide, la Lagenaria, el 'platano’, ciertas
leguminosas, etc., de Oceania llegaron a la costa americana.

Un pasaje de interés es el que se refiere a la vision del culturologo: “La
escuela de los ciclos culturales ha producido —segon parece— una valida
generalizacion al conectar la civilizacion de agricultores prirnitivos con las
sociedades miatrilineales, y al asociarle la casa multifamiliar, amplia, rectan
gular, con techo de dos aguas, capaz de brinda-r albergue y almacenamicnto
para extensas familias y a menudo construida sobre platasformas que a su
vez reposan sobre postes" (pag. 28).

268

Antcs dc cerr·ar estos apuntes no puedo pasar en silencio el pérrafo en



que el autor evidenicia la escasa probabilidasd de un poblamiento del continenue
Norte en época tan reciente como lo pretenden can todos los antropélogos
de su pais, manteniéndose fieles a la enunciacion de Hrdliéka (pigs. 6-8)
. El hombre no pudo entrar en América dentro del marco de 10-20 mil afios
que se pretende fijar en base al final de la ultima glaciacion. Ya A. Penk
en 1928 y ahora G. Carter (1951) han protestado contra tal estrechez, y
Sauer agrega que mucho antes que las migraciones intercontinentales de ani
males de clima boreal, se produjo el paso de otros, propios de climas suaves,
en ambas direcciones (equinos y camélidos de América al Asia, proboscidios
y bovinos en sentido contrario). {Con qué derecho suponer que el hombre
haya esperado la época de las migraciones boreales para cumplir su traslacién
a América, y se haya abstenido de seguir a los cuadrupedos migrantes en
épocas benignas? Esto vale —naturalmente— para la primera oleada po
bladora, y tenemos en ambos continentes no pocos nucleos de cultura anti
cuada y pobre.

j. IMBELLONI

SVERKER, janson y OLOF, Vessberg: Swedish Archaeological Biblio
graphy 1939-1948. Edited by Almqvist & VViksells Boktryckeri,
Uppsala, 1951; 360 pags.

En el ano 1947 se fundé la Sociedad Arqueolégica de Suecia. Entre las
primeras tareas acometidas se destaca la edicion de una bibliografia de las
publicaciones arqueolégicas aparecidas en Suecia o fuera de Suecia, si se ocu
pan de problemas arqueolégicos del pals. El numero de las ultimas es muy
modesto. En cambio la contribucién de los suecos a la investigacién arqueo
légica, tanto de su pais como del extranjero, es enorme. No es una exageracién
afimiar que en relacién a la cantidad de su poblacién la nacién sueca puede
preciarse del mayor rendimiento cn el campo de las ciencias arqueolégicas
entre todos los pueblos de Europa. Eso se explica por un lado por la larga
tradicién que tienen los estudios arqueolégicos patrios en este pals, por otro,
por el gran interés personal que el actual rey de Suecia consagro, desde que
era Principe heredero, a las ciencias arqueolégicas. Desde 1926 Suecia posee
u.n Instituto arqueolégico en Roma, y desde 1948 otro en Arenas. Entre las
excavaciones de los suecos en el extra-njero se destacan las expediciones de
Asine (Grecia) y de Chipre.

La bibliografia que presenta ·la Sociedad Arqueolégica de Suecia contiene
muclio mas de lo que el titulao indica. No se trata de una mera lista de
titulos, que naruralmente no falta, pero cuyos 1244 nnimeros solamente ocu
pan las pigs. 292-360 del tomo. Cuatro quintas partes del trabajo, en el
cual colaboraron mas de 30 autores, dan una substanciosa rescna de los libroa
y articulos registrados. Fué una idea muy buena el presentar a los intere
sados un completo resumen de la obra arqueolégica sueca de la década durante
la cual las condiciones internacionales obstaculizaron el contacto entre los
circulos cientificos. El relato se subdivide em tres capitulos. El primero y mas
corto (pp- 9-23) se ocupa de los trabajos bibliogréfioos e historicos, ofre
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ciendo a la vez una concisa historia de la arqueologia sueca. El segundo
eapimlo (pp. 24-211) resume los estudios sobre arqueologia prehistérica y
medieval de Suecia, incluyendo la.s contribuciones suecas a la prehistoria euro
pea y algunos trabajos sobre cuartario importantes para la prehistoria. El
ca-pitulo tercero (pp. 212-281) versa sobre la bibliografia clésica, egiptolé
gica, alsiatica y american;. Bn lo referente a América se trata ante todo de
las publicaciones de dos prestigiosos almedcanistas Sigvald Linné y Stig
Rydén. El valor de los resumenes reside no solo en la exposicién sucinta y
critica del contenido de los estudios resefiados, sino también en el hecho que
ex-playan la historia del problema y el curso de las investigaciones respectivas,
lo cual permite aprender muchisimo de ellos. Ningén arqueologo con
intereses generales puede pasar por alto este libro.

OSVALDO F. A. M1zNcr—1iN

WILHELMY, Herbert: Sddamerika im Spiegel sebner Stidte; Hamburgo,
De Gruyter & Co., 1952; 450 pégs., 54 ilust. y 1:-im.

Este libro de Vl7i1l1el.my es una de las muchas publicaciones salidas después
de la ultima guerra que comprueban el alto interés deimostrado por los alema
nes acerca de la América del Sud. Integra la serie del Instituto de Investigaciones
Ibcro Americana-s dirigida por el profesor R. Grossmann.

En el prélogo el director de dicho Instituto dice que el problema principal
del continente sudamericano —que nacc ya con el Descubrimiento— reside
en la tension- entre la cultura ibérica y la auténctona. Por su parte WiU1elmy
se propone responder a dos cuestiones fundamentales: gdénde se encuentran
las fuerzas constructivas de América? y gquién va a orientar el futuro de
este continente, la ciudad o el campo? El autor trata de resolverlas.-a través
del funcionamiento histérico del grupo hispanico proyectado en la tan com
pleja variedad de la geografia sudamericana.

Analiza el autor la doble contextura del continente americano y destaca
la discordancia entre el Norte anglosajén y el Sud ibérico, causada precisamente
por la diferencia entre la politica colonial ibérica y la de los pueblos nérdicos,
para luego explicar sobre la base del hombre, la cultura y el clima las diver
gencias resultantes entre arnbos continentes americanos.

Sefiala W’ilhel.my la diferencia de actuacién de los espanoles y los portu
gueses en Sudamérica, destacando precisamente la mayor experiencia de casi
200 afnos que llevaban los portugueses sobre los espafxoles en la préctica de
la organizacién de colonias tropicales. Relata el desarrollo liistérico del comer

mp cio de esclavos y su influencia en la politica europea, senalando la gran li
actuacién que le cupo a los portugueses en ese aspecto. Hace resaltar igual
rnente las distintas caracteristicas geograficas que afrontaron espafioles y por
tugueses: mientras que a los primeros les correspondié el occidente montafioso
y lejano del Océano Pacifico, a los segundos les tocé en suerte actuar sobre
las costas del Brasil, llenas de bosques tropicales, que, convertidos en planta
cioncs préximas fl los imercados europeos, estuvicron en optiimas condiciones
de éxito. Los cspaniolcs en cambio evitaron pcnetrar en los bocques para con
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vertirlos en suelos agricolas. La poblacién de los estados actuales tiene su
origen étnico en la mezcla con los indigenas. En este aspccto es donde mis
se diferencia la politiea colonial ibérica de la nordica.

A continuacion Wilhelmy comienza el estudio de la construccién histo
rica de las ciudades espanolas, y analiza su importancia como .punto de partida
para la colonizacion del continente. Al hacer el analisis de la ciudad espanola
continental se rcficre a sus eabildos, fueros y libertades, forma de organizacién
que ha tenido y tiene aun gran influencia. Hace resa·ltar el papel preponde
rante que les cupo a las eiudades como centros de cultura europea, gravitan
do asi en la contextura general y déndole su fisonomia caracteristica. El
transcurrir del tiemP0 trajo como consecuencia dos tipos de aristocracia, la
de la ciudad y la del campo, que fueron base del llamado feudalismo colonial.
Explica el fenomeno por el cual la ciudad minera de Potosi alcanzé la enorme
cantidad de doscientos mil habitantes hacia. mediados del siglo XVI — superando
asi cualquier ciudad europea de .la época— y esto a mas de cuatro mil metros
de altura. Considera muy destacada la circunstancia de que en el siglo xv1 se
alcanzara el numero de doscientas ciudades fundadas en el continente, como
lo revela·n las anotaciones de ]uan Lopez de Velasco. Hace luego una breve
resena de las ciudades gprecolombinas, entre las que destaca el Cuzco, descri
biendo el ambiente natural del altiplano asi como su economia.

Los modios de trainsporte de origen europeo fueron necesarios para la
` fundacion y la vida de las nuevas ciudades, baséndose en la conocida trilogia

de los animales domésticos: el ganado vacuno, el caballo y el asno. El problema
de la alimentacién agricola fué solucionado mediante el sistema de la enco
mienda. Wi-Uaelmy explica por qué los espaioles no realizaron u.na colonizacién
agricola como base .previa para sus ciudades. A fines del siglo XVI habia unos
i180.000 espanoles en la América hispana que no hcnbian llegado a cstas
tierras con el fi·n de sembrar, sino atraidos por la fama de los tesoros del
Inca. Y eomo para esta empresa venian hombres solamente, ello favorecié
enormemente el mestizaje. Con pocas padabras recuerda el intento de coloni
zaoion hecho por los \Velser y Fugger en Venezuela, {mnico intento aleman
de colonizacion del suelo sudamericano, por intermedio de esa conocida orga
nizacion comercial y bancaria, q-ue fracasé.

Hace a continuacion un analisis de las cuidados capitales de cada pais,
comenzando por Caracas y term.inando con la ciudad capital mis joven de
Sudamérica: Montevideo. En la segu.nda parte del libro analiza las ciudades
y el paisaje natural del Brasil. Indudablemente el libro de Wilhelmy, ademas
dg una lectura amena e instructivai, brinda muchos datos recolectados por él
mismo, oomplementados por una excelente bibliografia.

CA1u.os GUILLERMO Mnuax
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Otras publicaciones 1·ec1b1das

A1U\U]O, Alceo Maynard: Instrumentos musicais e implementas; en
"Revista do Arquivo" N'? 157, S50 Paulo, 1954, pp. 147-207, con
figuras en el texto.

La primera parte de este folleto refine los principales instrumentos de
musica que forman parte del acervo popular del estado de S50 Paulo y de
gran parte del Brasil. Cada uno esta representado por medio de un dibuio y
ampliamente descripto en el texto, empezando por el adufe —membra·n6fon¤
de caja euadrangular que no debe confundirse con el tambor, del que es
0 irmio mais velb0— y terminando con el igogé, curioso idiéfono de per
cusién indirecta.

En la segunda parte se pasan en revista los objetos que completan el
patrimonio del musico popular paulista; entre ellos figuran. la bandera, el
baston de capitén, el cetro, la corona, y ademas espuielas, estandartes, espa
das, etc. El todo se encuentra descripto con objetividad y sin infitiles digre
siones, tal como es propio de una monografia folklorica.

ARGUEDAS, ]osé Maria: Cuentas mdgicoerealistas y canciones de fiesta
tradicionales; en "Folklore Americano", Aiio I, Lima, 1953; PP
101-203.

En esta publicacion del Instituto de estudios etnolégicos del Museo de
la Cultura que dirige el Dr. L. E. Valcarcel, en Lima, el especialista J. M.
Arguedas acaba de reunir gran numero de narraciones que formaban parte
del Archivo folklérico. La gran mayoria de esas relaciones fueron recogidas
por Pedro S. Monge, y su lectura es sabrosisima, pues Ia transcripcion- ha
guardado generalmente las expresiones originales del informante.

Por su parte el prof. Arguedas acompafia los cuentos con abundancia de
aclaraciones y antecedentes, los cuales proyectan nitida luz sobre la vida y
la imaginacién de los indigenas del valle del Mantaro (.la antigua region
dc los Wanka) que gozando de los privilegios que les ofrece Ia naturaleza

grecuérdese la fama del valle de Jauja! — han confonmado su cxistencia
a un ritmo original y avanzado, mediante la partial aculturacion a la vida
econbmica moderna.
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BALLESTEROS-GAIBROIS, Manuel: El trasplmzte cultural de Europa
a América; en "Trabajos y Confereucias", vol. IV, Madrid, 1954,
pp. 115-126.

Pocas veces en tan breve espacio — 12 paginas— se contiene una mul
titud de consideraciones y una densidad de pensamieuto iguales a las que
aparecen en este folleto, que es el texto de una conferencia pronunciada por
el fecundo profesor de Madrid. El autor esta preocupado por renovar la
perspectiva que un tanto apresurada y arbitrariamente se ha venido creando
al proposito de la valoracion del ‘fen6meno americano en general y del hispa
noamericano en particular. Discutidos los dos enjuiciamientos de esta ultima,
el benévolo y el adverso (la leyenda blawca y la negra) encuentra que ambas
tienen un punto en comun, y es la idea que la colonizacién fué obra exclu
sivamente espanola, perdiendo de vista que Espana es parte de Europa, y que

en sustancia— fué en realidad Europa la que ejercié esa accion, aunque
su vehiculo fuese Espana. Como epilogo de tan interesantne y novedosa im
plantacion del problema —origina1isima sobre todo tratandose de un espa
nol— concluye que la aculturacién llevada a cabo en Indias por Espana fué
una. aculturacion de elementos integrados en el patrimonio europeo. "De este
modo podemos engloba-r en um. orgullo y patriotismo (llamémoslo asi) euro
peo los hechos de aquellos insignes varones, de todas las nacionalidadc, que
posibilitaron la continuidad de lo que llamamos Cultura Occidental, al menos
por -un milenio mas".

BARTUCZ, Lajos: Rcnseignements sur le probléme des relation.: de la
trépemation cranierme et les lésiam bregmatiques, etc.; en "Szegedi
Tudomzinyegyetem Biolégiai", tomo I, Szeged, 1950, pp. 389-437,
con 35 figuras.

El autor presenta cuatro créneos antiguos de Hungria contemporaneos
de las grandes migraciones de ese pueblo asiatico, en cuya superficie se
observan abrasiones ovaladas del vejido éseo en la tabla externa de los parie
tales. Esas cicatrices se ptcscntan con aspecto de pequenas concayidades
con apeuas 1,5 o 2 milimetros de profundidad y 10 a 20 mm. de diametro.
Lo curioso es que siempre son en numero de 4, lo que el autor atnbuye a
la mistica de aquellos antiguos pueblos. Su posicién es en cierta medada simé
trica. No se trata por cierto de reales trepanaciones craneanas, ya que no
llegan a interesar la diploe, sim de un procedimiento a base de raspaye, que
tuvo que responder, segun el autor, a la finalidad de sanar alguna enfermedad
endocranica. La monografia esta precedida por un resmnen sobre las t¤‘?P°‘
naciones en general, y su aporte representa —en union con el trabayo del
doctor Tibor que resenamos en estas paginas- una prueba del interés con
que los antropologos de Hungria se han dedicado a analnzar la pracruea tre
pa-natona.
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BERTLING, C. lj.: Les populations d’Indonesie; en “Revue de Psycho
logie des peup1es", ler. trimestre, Amsterdam, 1954, separatum de_
24 paginas.

El prof. Bertling del Institut des Tropiques en Anmsterdam acaba de
resumir en este folleto densisimo de datos una inforrnacion sumamente iitil
para los antropologos sobre el estado presente y las caracteristicas de las
poblaciones de Indonesia. Empezando —c0m0 lo requeria el elostico empleo
de la palabra- con definir el concepto exacto de Indonesia, distingue dos
acepciones, una mis amplia y otra restringida que determina las islas politi
camente comprendidas en ·el estado politico constituido recientemente con el
nombre de Repoblica de Indonesia (1949). Los origenes, la le.ng·ua, la orga
nizacion del estado y la vida de las aldeas, la religion (90 % de mahometa
nos) la raza, la economia, las costumbres y la demografia (80 mjllones de
habitantes) son los tamas tratados por el autor, que hace gala de una infor
macion moderna y de primera mano.

COURTOIS, Christian: Bibliograpbie de l’Histoire de l’Afrique du Nord
des origines a la fin du Moyen Age; Alger, 1953.

Este trabajo aparecio en la "Revue Africaine", XCVI, 3 y 4 trimestre
de 1952, y ahora en forma de apartado por intermedio del Gouvemement
Général de l’Algéde. Comprende una amplia lista ordenada por temas de
mtudios .publicados entre los afios 1946 y 1951 incluidos, y que es la conti
nuacion de la que aparecio en "Revue Historique", CXCVIII (1947). Breves
y oportunas referencias sobre el valor de los trabajos registrados hacen mas
otil este repertorio bibliogréfico especializado.

DUPOUY, Walter: El Indio en el mapa de Venezuela; en "Tierra Fir
me", Afro II, Caracas, 1953, 3 pégiuas, con 3 mapas.
Razas y corwivencia, en la misma revista, Aho II, Caracas, 1954.
Los lienzos del Tocuyo colonial en el dmbito americana; idem, Ca
racas, 1954.

En la primera contribucion el prof. Walter Dupouy traza el mapa de las
agrupaciones indigenas del territorio venezolano, y las reparte bajo los tres
rubros de `familia Caribe’, 'familia Aruaca’ y 'grupos independientes', relevan
do las condiciones territoriales de cada uno.

En la segunda resume el texto de una conferencia pronunciada con el
fin de propendcr a la coexistencia pacifica de todos los grupos raciales del
mundo. La tercera esti dedicada a ilustrar la iindustria textil establecida en

Tolosa, firme ensayo colonial de fabricacion de telas de algodon (1547).
Las tres sucintas notas del profcsor Dupouy cumplen como las anteriores en
forma egregia su finalidad dc difundir en el publico los resultados y la vision
de Ia etnologia.
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FAYQ, Néstor A.: L4 Queue, su uprendizaje musical; Santa Fe, 1954;
opnsculo de 50 pags. con figuras en el texto y 14 péginas de nota
cnon musical.

Es el autor un virtuoso de la quena, ademas de poseer a la perfeccion
el arte del violin y de la citara, cuyo dominio responde a una versacion per
sonal y a una vocacion clésica. Mas he aqui que, del mundo mediterrineo
pasando al andino, adquiere un conocimiento profundo del viejo y agreste
instrumento de los pastores del Peru, Bolivia y Norte argentino, y descubre
sus diversas caracteristicas tonales.

Con amplia vision de folklorista, a las paginas de musica nativa. apropia
das para la quena antepone unos brillantes capitulos en que se refiere en
general a la mrusica vernacula, al cancionero aborigen. en su modalidad trito
nica y pentatonica y al instrumental de los Inka, y luego, de manera estricta,
a la queua, de la que presenta un acabado método de aprendizaje.

HARTT, Charles Frederik: Os mitos amazéuicos da Tartaruga, publi
cado por el "Archivo Publico Estadua1" de Recife, 1952.

Debemos a la iniciativa de Luis de Caimara Cascudo la traduccion al
portugués de estos ensayos del geologo C. F. Hartt que por primera vez
saslieron en 1875 en Rio de Janeiro, los cuales forman —como lo dice con
justicia el editor— un halagiieno anticipo de la busqueda folklorica brasile
na. Io mas precioso del folleto esta constituido —abstrayendo de la trans
cripcion del texto de Hartt— por unas sesenta y cinco paginas de tupida
tipografia que contienen las anotaciones de Cémara Cascudo, sus observa
ciones historicas, lingiiisticas, etc., y sobre todo eruditisimas comparaciones
con las expresiones fabulosas de otros pueblos. Es esta una nueva constancia
del hecho que Cama-ra Cascudo ·no es solo de modo formal el presidente de
la Sociedad Brasileira de Folklore, sino substan-cialmente el mas inform-ado y
activo especialista.

HERRERA FRITOT, René y RIVERO DE LA CALLE, Manuel: I4
cuevu fuueruria de Curboueru, Matimzus; La Habana, sin fecba: 32
pégs. con 12 fotografias, 4 diagramas y 2 mapas.

Se describe la caverna de Carbonera situada en la costa atlantica de Cuba,
frente a la punta de la Florida, que fué excavada por los autores por encargo
de la Sociedad Espeleologica cubana, que edita el folleto. El producto de la
exploracion oomprende instrumental prehistorico y restos de esqueletos. Abun
dan los instrumentos constituidos por conchas de moluscos adaptadas para
el trabajo o el uso, mientras los liticos se reducen a dos percutores (no ya de
silex, sino de piedra comun y de coral blanco).

La segunda parte esti dedicada a la investigacion de dos craineos exhu
mados en la cueva, en entierros secundarios, arnbos normales (no deforma
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dos), uno masculino y otro femenino. A las notaciones métricas de Monaco,
correspondientes a los indices principales, el prof. Herrera Fritot hace' seguir
el estudio detallado del perfil sagital, manteniéndose fiel al sistema de la
Craneotrigonometria de Klaatsch e Imbelloni, y a este ultima método con
sagra la mayor atencion. Podriase objetar ——con justicia— que este sistcma
es propio de una i-ndagacién de tipo general y de mecalnica anatémica, mas
que de la descripcion de tan. pocos ejemplares, con fines raciolégicos; em
pero el Dr. Fritot puede haber pensado que sus 3 diagraamas (2 de Carbonera,
1 de Guayabo Blanco) podrian prestar elementos comparativos a un inves
tigador que tenga por delanre gran mimero de cartones de varias regiones
y contmentes.

HILLDEBRANDT, Martha: Lenguaje y corwiverzcia; en "Tierra Firme",
Ano II, Caracas, 1954.

La doctora Hildebrandt divulga algunas generalidades relativas al lengua
je huimano; se destaca una serie de dibujos elementales (tio-tio) .de que
los Chaké venezolanos se sirven para enviar sus mensajes. Mas sugerente es
la version sostenida por la autora que la destruccién. de Hiroshi.m.a y Nagasaki
fué efecto del error de la agencia Domei en la traduccion de la palabra
molusatsu pronunciada en ju.l.io de 1945 por el primer ministro japonés (ver
tida por 'descon0cimiento’ en lugar de `expectativa’). El lector, que admira
los delicados propésitos de la autora en favor de la 'tolerancia' y la 'com
prensi6n’ entre los liombres, no deja de quedar perplejo ante esa sutilisima jus
tificacién filolégica.

HILDEN, Kaarlo: Das Pygmaertproblem; en “Societas Scientiarum Fen
nica", tomo XJCH, B, N9 2, Helsinki, 1953, PP. 1-23 del 'separa
tum'; con 15 fotografias y un resumen.
Anthropological characters; en "Suomi, a general Handbook on
the Geography of Finland", Helsinki, s/f., pp. 335-339.

El esclarecido antropélogo de la capital de Finlandia reanuda con nosotros
la ya afiosa correspondencia con el envio de estos dos folletos, el primero de
los euales constituye el texto de la conferencia pronunciada en abril de 1953
ante el Presidium de la Sociedad Cientifica Fennica. El tC1113 de dicha confe

rcncia fué la naturaleza y el origen de los vados grupos humanos que se
conocen bajo la denominacion. de 'pig;meos’. El autor pasa en revista las ideas
de Vallois (1938) y las de Fischer (1951) y concluye que en realidad una
sola raza pigmea existe con definido desarrollo genotipicarnente diferenciado
de las demaa razas, y es la africana de los Bambuti. Los restantes grupos pig
meos pueden en cambio atribuirse a modificaciones locales (pigmeos mela
nesios de la N. Hébridas, Negritos del Asia meridional, etc.). Bn. cuanto a
la ·procedencia filogenética de los Bamibuti, el autor los ooloca en una anti
giiedad muy remota, y sugiere que no podra investigarse com propiedad
sin antes Poner en claro la situacion de los hallazgos fosiles dc Sudafrica.
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En la segunda publicacién nos brinda un retrato antropolégico sumario
de los habitantesde Finlandia, haciendo resaltar la real naturaleza de las
l d1fere·nc1as somaticas entre la poblacién que habla la lengua fénica y la quehabla el sueco.

Felicitamos al doctor Hildén por la eficacia de ambas escritos.

LECLANT, ].: Le prétre Pe/airy et sou fils le gram majordome Akba
menrou; en "journal of Near Eastem Studies", vol. XIII, 1954, pp.
154-169 con 12 laminas.

Deux acquisitions récentes du Musée de Kbartum; en "Kush", vol. I,
1954, pp. 47-52, con 1 lamina y figuras en el texto.

El fecundo egiptélogo nos hace llegar estos trabajos recentisimos, dedica
dos el prirnero a esclarecer una interesante figura de la "basse ép0que", el
mayordomo Akhamenru, que vivié alrededor de *665 en la corte, asociado
a la actividad religiosa de la princess. Ccpcnupct, hija de Piankhi, y? el scgundo
a presentar una estatuita de orante y una plaqueta de metal con el nombre
dc Cabaka, apra para escampillar ladrillos; de su presencia entre la 4* y 3*
catarata_el autor deduce indicios acerca de la tan cambiante frontera de Kué.

Ambas notas demuestran a qué grado de fineza ha llegado la tarea de
construir sobre -1a base de objetos e inscripciones relativamente escasos la
historia de la época decadence egipcia y de las relaciones del reino de las
Dos Regiones con las comarcas etiépicas.

LEHMANN, Henri: Les civilisation: précolambienazes; Paris, 1953; 126
pagmas.

En este pequeiio libro de la coleccién "Que sais-je" que con tanta suerzc
y acierto editan las Presses Universitaires de‘ France, el Dr. Lehmann, activo
investigador en tierras americanas del Sud y del Centro, brinda al lector
un apretado resumen de las antigiiedades de América, repartido en tma intro
duccién sobre el poblamiento y las culturas y cinco capitulos, el 1° dedicado
al area de Mesoamérica, el 2° a la Circuncaribe, el 3° a la; Andina, el 4** :1 las
irradiaciones hacia el Sudoeste del continente Norte y hacia los Andes me
ridjonales, el $° a la Amazonia.

E1 breve y denso tomo esta acompaiiado por ilustraciones y rnapas. Uni
camente podria objetarse el haber seguido la idea de una unidad `circunca—
ribe', que no ha resiscido a la critica, mas ello no i-mpide queel conciso
.tratado del prof- Lehmann por su ordenado material pueda considerarse un
oportxmomedio de difusién del eonncimienro arqueolégico de América entre
el gran publico.
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LOOIVIIS, Charles P., julio O. MORALES, Roy A. CLIFFORD, Olen E.
LEONARD: Turrialba, Social System: and the Introduction of
Cbange. Edited and directed by... The Free Press, Glencoe, Illinois,
1953.

Un grupo de téonicos en ‘ciencias sociales’ ha realizado un trabajo exhaus
tivo de invcstigacion en Turrialba, localidad de Costa Rica, con el objeto
de conocer su actual status en todos los aspectos materiales y espirituales y
considerarlo en la perspectiva de los posibles cambios que la favorezcan. Los
investigadores han producido una serie de monografias organicas, lo que ha
sido posible por la existencia de un elaborado plan previo de operaciones,
por la eficacia de la direccion de los trabajos, la capacidad de los respectivos
realizadores y la coordinacion de los recursos.

LUNDMAN, Bertil: Ein nordiscbes Kentgebiet im mittleren West-Da
larna, en "Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Hand1inga.r", vol.
IV (F jarde Serien), Estocolmo, 1953, PP. 1-7 del separdtum, con 9
fotografias.

El activo antropologo sueco nos informa con esta breve nota sobre la
presencia en el valle del Dalios occidental de un nficleo de la antigua raza
nordica en un estado de sorprendente pureza. Lundman ha realizado en el
territorio circundante el relevamiento antropométrico de un mi·llar de perso
nas (650 varones y 325 mujeres) todas adultas, obteniendo estaturas de
175,5 j 0,2 para los C? y 160,1 i 0,3 para las con Indice cefalico ho
rizontal 74,75 j 0,1 (id. cranial 73,6).

Lo que sobre todo interesa —y asi lo hace resaltar el autor con estas
mismas palabras— no es la formacion de tipos locales, ni la historia de las
migraciones a ese rincon occidental de la region Dalica, sino el hecho que
la raza nordica sobrevive aqui ‘preh.istorica’, sin mezcla y aun inalterada
(esto es, sobre todo, de ningfm modo ‘braquicefalizada’).

MEGGERS, Betty ]. y Evans CLIFFORD: Uma interpretaciio das culturas
da Ilba de Marajo; publicacion NQ 7 del Instituto de Antrop. e Et
nologia do Para en Belem (Para, Brasil), 1954, 4 pags., 1 mapa y
10 laminas.

A primera vista sorpnende que los autores hayan pensado afrontar la
interpretacion de un panorama tan com-plejo en solo cuatro paginas, mas
esta impresion pronto se desvanece al ver que se trata solo de una sintesis,
por demas aibreviada, de un largo y concienzudo studio que han cumplido
durante la permanencia de doce meses en la isla, el que sera expuesto en una
obra costeada por la W'enner-Gren Foundation, completando las notas preli
m.i·nares salidas hasta el dia en revistas de arqueologia. Los dos autores han llega
do a la conviction que no una sola, sino cineo fases artisticas se evidencian en
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Marajo: tres anteriores y una posterior a la fase que todos conocen con el
nombre de estilo maruioara. Ninguna de ellas tuvo origen en la desembocadu
ra del Amazonas, y la mamjoara miuestra bien claras correspondencias gené
ticas ocon el material de Ecuador y Colombia. El pueblo que la introdujo en
Marayo no pudo mantener en la isla su modo de vivir complejo y refinado,
y sufno los efectos de una substancial decadencia.

Se llega a Ia conclusion que Marajo fué el punto de recepcion de varias
· mfluencias llegadas de otros lugares, relativamente lejanos, y de ningon modo
el centro de irradiacion, como venian diciendo autores antiguos y recientes.
Pensamos en perfecto acuerdo con estos resultados (cfr. RUNA, III, pp. 71
169) y solo deseariamosi ver que los autores no redujesen a cero los efectos re
flejos de ciertas ideas plésticas del delta rebotadas por el ancho rio amazonico.

MILLAN DE PALAVECINO, Maria Delia: O Nhrmduti no Litoral
mgentino, "Boletim Trim. da Comissio Catarinense do Folclore",
Aiio IV, 1952; 15 pégs. con 8 figuras en el texto.
Peleros y curonillas, Buenos Aires, 1953, 8 paginas, con figuras en
el texto.

Lexic0grafi¢ de la vestimenta en el dreu de influencia del Quécbua,
en "Fo1ia Lingiiistica Americana", Buenos Aires, 1954, 33 pégs. con
19 figuras.
El Poncho, estudio emageogréfico, 19 pégs. con figuras y mapas.

En el primero de estos cuatro folletos la Sra. M. D. M. de Palavecino
presenta algunos tipos menos oonocidos de trabajos femeninos propios de
Corrientes, Litoral y Norte argentinos, que cleben considerarse asociados a Ia
familia del iamluti, con lo que la autora contribuye a la determinacion del
itineraxio y la época del arribo del rianduti a la América meridional.

En el segundo trabajo ilustra las formas y fabricacion de las principales
prendas de tejido de lana que hicieron parte —-y sobreviven todavia, aunque
con menor brillo-— del complicado ajuar del jinete, sirviéndole indistinta
mente como montura y como cama.

El tercer folleto esta destinado a analizar el arte de la indumentaria en

toda el area andina lata sensw, describiendo cada una de las prendas de vestir
tejidas, masculinas y ferneninas, del pueblo y de los grandes. Esta entrega
contiene solo las primeras 2 secciones de la obra definitiva, que compren
dera otras 6 partes, incluyendo la bibliografia.

El estudio cuyo titulo figura al final es una breve pero enjundiosa
monografia sobre el poncho, comprendiendo todas las expresiones locales de
esta prenda de vestir, cuya area de dispersion es vastisima. La autora tiene en
América bien distintas las éreas de carécter remoto, de las historicas, post
colombinas, y después de describir formas y variantes y detallar las técnicas
de fabricacion, ensaya el esbozo de un mapa de distribucion —construido
sobre el mapamundi de Mercator- que nos sorprende intensamente por la
multiplicidad de las moms en cada uno de los concinentes.
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En verdad, la scnora M. D. M. de Palavecino, bien conocida como espe
cialista en cuestiones atingentes al tejido indigena, acaba de brindarnos con
estas publicaciones la medida de lo que puede una voluntad tesonera, regida
por una solida metodica, en la tarea de esclarecer delicadas incognitas de la
etnografia america-na, tarea que · no puede abordarse provechosamente sin
trascender del hecho continental y descriprivo al etnolégico y a la circulacion
de los bienes.

PALAVECINO, Enrique: La mdscara en la culture, edicién de la Muni
cipalidad de Buenos Aires, 1954. Volumen de 150 pagina; de gran
formato (31::25 cm.) con un mapa 31x25 cm., 71 ilustraciones-vineras
y 22 grandes laminas en intaglio.

Con motivo de realizarse la "Exposicion universal de la mascara", que
de junio a septiembre ha tenido lugar en los pabellones del Parque Cente
nario, la Intendencia Municipal de la ciudad de Buenos Aires encomendé
al prof. Enrique Palavecino la redaccién de esta obra destinada a informar
al publico visitante sobre la valoracién etnologica de la mascara. El prof.
Palavecino es un veterano en el estudio de las costumbres de los pueblos y
de sus creaciones de toda indole, incluyendo las de valor artistico, Y el encargo
no podia caer en persona mas apta, particularmente por el hecho que la
propia exposicién de la mascara fué preparada con suma atcncion y dcdicacion
por el mismo autor del libro.

La obra se inicia con u.na compendiosa 'introducci6n’ y termina con unas
paginas de 'conclusiones’ que constituyen aproches a la virtual considera
cién de la mascara con atingencia a los impulsos del hombre en general y
teniendo presente el caracter multiforme de las zonas de su florecimiento.
Estas zonas o ambitos forman el objeto de los ·nueve capitulos del libro,
divididos del modo que sigue. El primero trata de la mascara en la prehis
toria, el segundo en Europa y el Cercano Oriente, el tercero en Africa, el
cuarto estudia la mascara africama en su forma y estilo, el quinto en Ana,
el sexto en Melanesia y Australia, el séptimo, el octavo y noveno en América.
Particularmente interesantes son estos ultimos capitulos, cuyo contenido sc
refiere en primer lugar a los ejemplares arqueologicos y etnograficos, luego
a los pueblos modernos, es decir, a los que han penetrado en el ambito de
la vida histérica, especialmente a los de México, América Central y América
del Sud, con un apéndice sobre las mascaras hispanicas y el empleo actual
en las ceremonias religiosas.

Las paginas de estos capitulos estan afclornadas con finas vifnetas que van
indicando el tipo mas representativo de las mascaras usadas por los pueblos
rcspectivos, y al final las laminas brindan una galeria realmente suntuosa,
no solo- por el tamaio casi igual al natural, sino por la técnica de la repre
sentacién, que es inobjetable.
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RODRIGUES DALL’IGNA, Arion: Morfolvgia do verbo Tupi; sepvratum dli""'e a revsta Letras, N? 1, Curitiba 1953, pp. 121-152
. Andlise morfoldgica de un texto tupi; en "Logos" NQ 15; Curitiba;
1952, pp. 56-77.

Esbogso de um introdugio do estudo da lingua Tupi; en "Logos" NQ
13, Curitiba, 1951.

En el primero y mas reciente de los tres trabajos el au·tor ensaya la sis
tematizacion de la morfologia del verbo en la lengua Tupi antigua, denomina
cion convenciona-l dd que se sirve para designar el id.iorna hablado por los Tu
pinamba del Brasil oriental en los siglos XVI-xvii, tal como resulta de las fuentes
indicadas en el tra·bajo cuyo titulo se reproduce en tercer término. Después
de un resumen sobre los fonemas del Tupi y del verbo en sus clases generales,
ernprende la rnorfologia de las conjugaciones I y II en sus valores permisivo,
imperativo, gerundio, potencial, etc., a los que agrega las 'variedades’, los ‘as
pectos’, y 'modos’ que haccn de esta lengua un organismo tan delicado.

Es altamente vigorizante ver que en la floreciente universidad del Estado
de Parana sita en la sonriente ciudad de Curitiba haya surgido un especialis
ta en las dificiles c-uestiones de los lenguajes americanos, brasilenos en par
ticular. Ello contribuye a darnos la seguridad de que esta por terrninar en Sud
américa la época de la lingiiistica vacua y ostentosa. Las personas que oyeron
los desatinos pronunciados en el reciente Congreso internacional de S. Paulo
con el pretcxto de estudiar el Guarani (el idioma ‘guaranitico’ de los sentimen
tales) se admirarin al ver que en las paginas de Rodrigues Dall’Igna no fi
guran adjetivos laudatorios ni divagaciones patrioticas, sino sola y imicamente
morfologia.

SERRANO, Antonio: Comidemciones sobre el arte y la cronologia en
Ia region diaguita; "Publicaciones del Instituto de Antropologia",
Univ. Nac. del Litoral N'? 1, Rosario, 1953, PP. 5-54, con 39 figuras.

Constante Y celoso escudrinador de la arqueologia argentina, el fecundo
autor se propone realizar la discrirninacion de las distintas modalidades artis
ticas que integran el material arqueologico de la region dlaguita, y comieriza
por agregar a las ya ampliamente conocidas con el nombre de "Cultura San
tamariana”, "Barreal" y "Angualast0”, las otras que pueden distinguirse con
los carteles “Belén" y "Condor Huasi”. Esas entidades se clistinguen no solo
por su localizacion geogréfica, si-no también por una duracion y una exten
sion temporal propia. De ambas se ocupa el prof. Serrano, quien despliega sus
resultados en sendos mapas y esquemas. En ellos se evidencia por una parte
el vinculo comfm con una cultura que llama 'bésica’ y que corresponderia
a pueblos con economia de agricultores incipientes, no metalutgicos, que
nrsaban polvos rmrcotizantes q·ue absorbian mediante dispositivos espec1ales, con
tabletas de madera o piedra, y por la otra el influjo de particulates acultura
ciones promovidas por civiliuciones de otro tipo.

Una de las preocupaciones del prof. Serrano, evidenciada en todos sus
trabajos estilisticos, es el znilisis y clasificacion de los motivos y formas de
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la alfareria; no se desmiente en esta resefna el autor, quien nos lleva a través
de interesantes tablas y esquemas a distinguir los componentes de cada ten
dencia decorativa, y en esta tarea —adem:is de las ceramicas anotadas en
principio— ilustra las modalidades especiales de La Paya, el estilo Chincha—
ataicameno y los de la llanura de Santiago del Estero. En este ultimo punto
notamos algunas indicaciones del todo nuevas y de sumo interés, entre ellas
el lugar asignado al policromo santiaguefio, a la base de las tres derivadas,
Santamariano, Belén y Angualasto.

TIBOR, Anda: Recbercbes arcbéologiques sur la practique médicale
des Hongrois a Pépoque de la conquéte du pays; Trépauation au
ciseau et au foret; en "Acta Archaelogica Academiae Scientiarum
Hu.nga.ricae", tomo I, Budapest, 1951, pp. 251-316, 27 fig. en el texto
y 13 laminas.

Esta monografia nos lleva a considerar la abundancia de craneos humanos
que en tumbas de la Europa central (cuenca del Danubio) muestran a las
clamras haber sufrido los efectos de la trepanacién quirurgica en tiempos me
dievales. Se trata de localidades donde se establecieron los Hungaros durante
su empresa de conquistar esa llanura (896 a 1000 AD). El trabajo tiene por
base la descripcion de una veintena de ejemplares inéditos, llevada con
diligencia aenalitica suma, sin descuidar las técnicas trepanatorias, las lesiones
anatémicas, los efectos fisiologicos y los fines del operador, segun los cénones
de la cirugia del tiempo. En algunos casos de interés recurre a la radiografia
para mostrar el proceso de reconstruccién ésea. El todo se inicia con un
repaso de la literatura sobre los instrumentos en sus varios modelos y funcio—
namientos (los escalpelos y el trépano) y las trepanaciones en ambas clases:
la postuma y la del viviente. A todos estos sectores de investigacion el autor
agrega resultados complementarios o nuevos, y sobre todo llega a la conclu
sion de que los hungaros traian en su marcha de conquistadores, desde el
seno del Asia, un conocimiento asaz maduro en materia de cirugia de guerra.

TIBURTIUS, Guillerme y BIGARELLA, Iris Koehler: Nota sobre os
anzéis de osso da jazida paleo-etnografica de Itacoara, Santa Cata
rzina; en "Revista do Museu Pau1ista", N. Serie, volumen VII, S50
Paulo, 1953, pp. 381-387, ilusu-ado con 6 laminas.

El primer autor de esta nota es el infatigable explorador de los sumbaqui
del litoral brasilenio meridional, senior G. Tiburtius, que ha reuinido en su
rico y bien organizado museo particular la {mica coleccién conocida de los
rnateriales recogidcs en los concheros de los estados de Parani y Santa Cata
rina, ya sea en el coneepto de artefactos, ya de restos animales y liumanos.
Lo ascompafia como coautora la joven sefiora y colaboradora del prof. Big:
rella, el geologo de la Universidad de Curitiba que sigue desde casi diez afios
ahondando el estudio geolégico y geofisioo del plcrnalfo y del litoraL
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La nota ilustra el instrumental de pesca (pesas de redes y anzuelos)
obtemdo en la excavation del yacimiento de Itacoara, descubierto y explorado
por -Tibu.rtius. Las fotografias y dibujos ilustran la complicada técnica de
fabncacion del anzuelo que fué usada por los antiguos pescadores del lugar.

TOVAR, Antonio: Mir. letb him "Eine der beiden HEn¢le”, Ubersetzung
aus dem Substmt; en "Zeitschrift fiir Celtische Philologie", XXIV,
pp. 198-200, Tubingen, 1953.

El vasco ez/cer 'mano izquierda" puede explicarse etimolégicamente por
esp- izquierdo, port. esquerdo, prov. esquer; se ozigina en vasco eskn mano
y erdi "medi0’. El mir. (medio-irlandés) Ietb lam 'una de las dos manos’ 0
mis correctamente `mzmo de un lado’, ‘mano media' sera, por lo tanto, una
traduccion del concepto preindoeuropeo que se manifiesta en el vasco. 1.0
més notable es que existen paralelos en el fino-ugrio y en el bantu, lo cual
permite suponer una edad muy remota a las formaciones lingiiisticas de esta
indole.

VIGNATI, Milciades Alejo: Nuevo: trofeos en créneos bunumos del
territorio argentina; en "Notas del Museo", tomo XVI, Ciudad Eva
Perén, 1953, pp. 321-355, con 30 léminas, 3 figuras en el texto y
mapas.

Antigziedad bistérica de los entierros de pdrvulos en el N. O. urgen
tino; ibidem, pp. 151-155.
Aportes iconogrdficos 0 uso: y castumbres de los India: Caingud;
en "Anales del Museo", nueva serie, Ciudad Eva Perén, 1953, pp. 5-24,
con 8 léminas en dos colores.

Vuelve con este trabajo el Profesor Vignati sobre los créneos-trofeos, y
aporta nuevas documentaciones del territorio argentino: calota transforrnada
en taza de San Luis, craneos con ablacion del malar (consiguiente a la extir—
pacién de la oreja como trofeo) en San juan, y una coleccion de crzineos-tro
feos de la Quebrada de Humahuasca y Puna de Jujuy, actualmente en
nuestro Museo Etnogréfico de la ciudad de Buenos Aires.

En la segunda nota el autor menciona los entierros de parvulos en tinajas
propios del Noroeste argentino, comprobando que su uso perduré en plena
edad hispénica.

La tercera publicacion esta dedicada a divulgar los dibujos originales del
pintor Adolfo Methfessel, suizo de nacimiento, realizados en 1892 entre los
Indios Caingua durante una expedicion dirigida por J. B. Ambrosetti; su
valor iconografico es notable, en consideracion de la época en que fueron
ejecutados y a la actual transformacién de las costumbres de aquel pueblo.
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VIGNATI, Milciades Alejo: Datos de emo grafia Pebuencbe del liberta
dor ]. de San Martin, en "Notas del Museo" tomo XVI, Ciudad Eva
Perén, 1953, PP- 1-25.
14 araucanizacidn de ia: Indio.: Pebuembe; ibidem, pp. 157-159.
Aportes al conocimierzto antropolégico de la provhtcia de Mendoza;
ibidem, pp. 27-109, ilustrada por 11 léminas y mapas.

En la primera nota el prof. Vignati reproduce el texto de undocumento
firmado por el General San Martin en e1 que se describe el grupo Pehuenche
que habitaba al pie de la Cordillera, en la provincia de Mendoza. El libertador
escribié esa relaciénl a instancia del General Miller, quien se proponia redactar
sus Memvrias. Sin duda alguna este documento emanado en 1827, es de nota—
ble importancia para el etnografo moderno, que desea ver claro en la confusa
clasificacién de los pueblos cisandinos que sufrieron la dominacién lingiiistica
del Mapuclme, y aparecen por lo tanto atribuidos al grupo de los araucanos
dhilenos. En este sentido hay que agradecer al profesor Vignati no solo la
presente nota, sino las muchas que ha dedicado a tales cuestiones, ya divul
gando textos poco oonocidos (como ahora, en apéndice, la relacién del
presbitero Julian de Maeé) ya proveyéndolos de anotaciones minuciosas que
revelan intenso domjnio del problema.

En la segunda nota se ocupa ·brevemente de un proceso de autenticidad,
actualmente en curso, para averiguar el origen y seriedad del Tratwdo sobre
los Indios Pehuenche publicado por De Angelis en 1836 con el nombre de
Luis de la Cruz.

Es la tercera publicacion una miscelzinea de varios trabajos sobre la pro
vincia de Mendoza; el primero ilustra el material recogido por Debenedetti
en las lagunias Guanacache; el segundo se refiere a los litoglifos de Viluco y
el tercero reproduce y comenta antiguos textos ielativos a las Iagunas de
Guanacache.
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