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ARGENTINA

MESA REDONDA DE ARQUEOLOGIA
DEL NOROESTE ARGENTINO

El dia 7 dc junio dc 1954, cn Izs salzs
dcl Museo Etnogréfico (call: Moreno 350),
sc rczlizé lz primcra jornzda dc una scma.
na dc arqucologia quc con cl nombre de
"Mesa Redonda del Norocsre Argenzino"
hzbia sido convocada por los especizliscas
argenrinos, respondiendo a una sugesrién del
profesor Richard Schaedel, 1 lz szzén direc
tor del Centro de Esrudios Anrropologicos
de la Universidad dc Chile.

Las reuniones ocuparon los dias 7 a 12 de
junio, y ademés del mismo Schaedel, parti
ciparon en ellas los profesores j. Imbelloni,
Eduardo Casanova, Osvaldo Menghin, Al
berto Rex Gonzalez, Enrique Palavecino, De
lia Millin de Palaveeino, Ciro René Lafon,

Marcelo Bérmida, Pedro Krapovickas, Car
men Marengo, Maria Angelica Carluci, Jo
sefa Paui, M. Torres (de Tucuman), Victor

Badano (de Entre Rios) y los seiores E. M.
Cigliano y juan I. Benito.

Seriln del lunar 7, bom:16 o 18 —- Intercam

bio de opiniones entre Imbelloni, Schaedel
y Casanova refcrente al empleo del término
`cultura' en la terminologla arqueo16gica.
Para un segmento diacrénico de la pre
historia de una unidad geocultural, que
Schaedel llama 'cultura', Imbelloni prefiere
usar el término ‘etapa cultural', advirtiendo
que de la palabra cultura se ha hecho gran
abuso, mien¤·as conviene tenerla reservada

para indicar las modalidades mas signifieati
vas de una civilizacién, especialmente reve

lada por la economia. Imbelloni insiste en la
impropicdad con que se adopra comunmen
te el término 'cultura' para indicar las pe
euliaridades estéticas de la ornamentacion de

la térracota. Intervinieron, ademas, Menghin,
Bormida y Lafon.

Scrién del mane: 8, bam: 15 al8—Se deliberé,

nuevamente, sobre el empleo de la nomen
clatura, ya no en el sentido temporal sino
en el espacial. Después de interesante discu
si6n se opté por los términos 'zonas' y `re
giones cu}turales°, el primero para indicar
las divisiones y el segundo las subdivisiones
del Noroeste. Menghin presenté, junto con
Gonzalez, las ultimas conclusiones sobre cul

turas preceramicas en el Noroeste: Ayam
pitin y Ongamira I-II, encontrados en Cér
doba y Catamarca que se relacionan con las
industrias preceramicas descubiertas en jujuy
por Boman y en Bolivia por Ibarra Grasso
(regibn de Lipez y Viscachani). Menghin
cree que en esta industria hay puntas anilogas
a las de Sandia y que tienen una antigfnedad
semejante. Menghin concluye que el cambio
climatico que se observ6 en los trabajos de
Ongamira, entre Ongamira II y III, ha ocu
rrido al comienzo de la era er·istiana (entre

Subatlantico humedo y Actual seco).

Srriin del ruilrrahr 9, bam: 14 u 18-Se

dividié el Noroeste Argentino en tres zonas

geograficasz Septentrional, Occidental y
Oriental. En esta divisibn tomb parte prin
cipal Palavecino, quien ha publicado nn tra
bajo reciente sobre areas culturales de la Ar
gentina. Las subdivisiones se rrazaron en for
ma general, pero se van a hacer mas dctini
tivas después de consulrar con un geografo
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c0¤0ccd0r dcl Norocstc. Base dc la discusién

hm sidc las divisicucs hcchas por Bennett,
quieu propuso Norte, Centro y Sur, mis cl
Este. A Casanova, Gouzilez y Palavecino

lcs parccié mejor la uueva orientacién, ha
ciendo notar que cl Ocstc no sc prcsta a di
vidirsc cn graudcs ttczcs y mas bien a subdi
vidirse en nuiclcos mcnotes. Sc 0pi¤6 que las
subdivisiones de la época de agricultura, que
se plantearon en la Mesa Redonda celebra
da en Lima, no pueden emplearse en el Nor
oeste Argentino, debido a que las culturas
no estan todavia bien· definidas. Se ac0rd6

que por el momento se definieran las ctapas
teniendo como mira las agrupaciones de ras
gos culturales que denoten cambio cultu
ral, sin interpretar por ahora el significado
de la totalidad de la eultura. Se grab6
esta sesién.

J`•.ri6n del jruw.r 10, born: 14 u 18 — Scsién
presidida pr Imbelloni (como las antetiotes).
Se expone para la cronologia de la zona Sep- l
renrriovwl la ilustrada por Casanova y Lafon,
usando como pumo de partida la eronologia
propuesta por Bennett. La mayor discrepan
cia con Bennett se referia a etapas culturales
de la quebrada de Humahuaca. No se re

conoce la etapa ‘Middle', caracterizada por
Alfarcito policromo. Con i.¤tervenci6n de
Schaedel se ptopone una nucva terminologia
para las etapas de la Puna, substituyendo asl
el término ‘Complejo de Iruya'. Se subrayé
la careneia de trabaios autorizados en la re
gién. Se grabé esta sesién.

Suién del viemu 11, bam: 15 u 18-—·Pre

sidido por Casanova (lmbelloni ausente).
Gonzalez propuso una cronologia para el
valle de Hualfin que presento como proba
blemente tipica para la zona Occidental cen
tral. Examiné y rechazé las cronologias de
Boman y Serrano y modificé la cronologia
propuesta por Bennett. Se ampli6 el cuadro
cronolbgico para incluir la zona Occidmtal
norte, con la concurrencia de Casanova y
Laion. Menghin dincutib el hallazgo del
Arroyo del Medio, de Boman, optando por
la idea que poaiblemente representa una eta
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pa de la agricultura, anterior a la era vulgar
en la zona Oriental norte. La documcntacién

de Gonzalez ha sido muy completa. Se gra
b6 la sesi6n.

J`e.riln del tlbadu 12, borat 12 a 17 — Tuvo

lugar en el Museo de la Ciudad Eva Perén.
Presiditla por el Dr. J. Frcngiielli, director
de dieho Museo. Se discutio la situacion de

la zona Oriental, concluyendo con que no
existe una cronologia adecuada. Frengiielli,
Gonzalez y Palavecino han prometido de
dicar su atencién al problema, PUCSIO que
en este Museo existe mucha documentaeién

respecto a exploraciones hechas en la zona.
Se decidio no abordar los temas "Intervin

culaciones culturales con otras areas" y
"Extensién del Irnperio Incaico", por la nece
sidad cle clausurar. Se hizo un resumen de las

sesiones, medida previa a la tarea de fiiar el
temario a debatirse en la mesa redonda pla
neada para julio de 1955. Los puntos son los
siguicntes: 1° Definicién dc las culturas pre
histéricas y protohistérieas del Noroeste Ar
gentino. 2° éEn qué consiste la 'cultura' de
la Puna? 3° Subdivisiones de la cultura Hu

mahuaca. 4° Resumen de la prehistoria de la
zona Oriental. 5° Extension del Imperio In
caico en la zona surandina. 6° Interrrelacio

nes culturales del Noroeste Argentino con
otras areas.

Fué constituida una comision para organi
zar la Mesa Redonda; esta prcsidida por cl
Dr. Casanova, secundado por Gonzalez y
Lafon, y como corresponsal para invitacio
nes al extranjero, Schaedcl. La sede serian

los dos Museos. Se tratara de invitar repre
sentantes de Pcrfi, Bolivia y Chile asl como a
arqueélogos de Europa y EE. UU. que sc
han especializado en esta region.

Ricnann Scmmont.

EXPOSICION DE ARTE Y ARMAS

JAPONESES

Durant: los dias 20 al 30 de oetubre pasados
se realizb en las salas del Museo Etnografico
una exposicion de objetos del antiguo arte
del japbn que la Direccibn organizb sobre las



bases dc las colcccioucs del Museo y el prés
cam de piezas pertenecieuces z pzniculares,
entre ellos el Dr. Ernest Hcrzfeld, el senor

Breyer y el scnor L. Peralta Ramos.
La pieza mas admirada fué el suntuoso altar

del culto familiar budista que posee el Museo,
por donacién de Don Tomas Ambrosetri des
de hace mis de cuarenta aios y que esti des

cripto en las pigs. 26-27 de El Muna Emergi
ficv, gui:. publicada por la Direccibn del Museo
en 1948. Su imponencia en el centro del ves
tibulo, el brillo de lacas y oro detuvieron la
atenci6n de los numerosos visitantes.

Magnifica fué rambién la muestra de sables
(Coleccién Breyer y especialmente Herzfeld),
con numerosisimos ejemplares, no s6lo de las
formas cortas, si.no de las llamadas Katana y

de las muy largas de los siglos uv, xv y
posteriores. Se exhibieron tarnbién muchos
puiales de distintas épocas.

En dos vitrinas estaba expuesta una ampli
sima coleccibn de guardas -120 en total
para sable (Colecci6n Peralta Ramos) perte·
necientes a los varios modelos que estuvieron
en uso a partir del siglo xu hasta el xix.

Ademas se expusicron 4 armaduras com
pletas, cspléndidamentc conservadas, que per
tenecen a la coleccién del Dr. Herzfeld.

Con esta muestra el Rector de la Univer

sidad de Buenos Aires, Dr. Jorge Taiana,

quiso adherirse a los homenajes ofrecidos por
el Superior Gobierno de la Nacion al Canci
ller del japon, Sr. Katsuo Kasaki, con motivo
de su visita, y en su inauguration hablaron
oficialmente el seEor Rector y el Embajador

del japén Dr. Toshitaka Oubo.

BOLIVIA

PRIMERA REUNION DE MESA REDONDA

SOBRE ARQUEOLOGIA BOLIVIANA, CE
LEBRADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ

(BOLIVIA) DEL 15 AL 21 DE DICEMBRE
DE 1953

Dentro de la arqueologia andina, la de la
region boliviana esta entre las menos con0•
cidas a la vez que presenta un grave inconve

niente: casi la mayoria dc los autores todavia

crce que lo onico que se encuentra en esas
regiones es material tiahuanacota o incaico.
La realidad, que recién en estos aiios esta

descubriéndose, parece ser muy otra. Por eso
mismo, la reunion que nos ocupa no ha po
dido menos que despertar interés. Desgracia
damente, la misma fué concebida y fechada
para realizarse con muy poco plazo, de modo
que no pudieron concurrir varios investiga
dores de los paises vecinos, cuya presencia
hubiera sido muy valiosa como control
crmco.

El programa de trabajo que se fijo compren
dia los siguientes puntos.

1. — Culturas preincaicas del area andina
dc Bolivia.

2. — Cronologia de las culturas preincaicas
de Bolivia.

3. — Relaciones de las culturas precolom
binas del area andina de Bolivia con

las dc los paises vecinos: Pero, Chile
y noroeste argentino.

La iniciativa de esta reunion partio de la
Universidad Mayor de San Simon, (Locha
bamba, de parte del Director de su Museo
Arqueologico, Prof. Dick Edgar Ibarra Gras
so, y fué patrocinada por la Honorable Al
caldia de la Ciudad de La Paz, cuyo Alcalde,

Juan Luis Gutiérrez Granier, tomo las provi
dencias del· caso para hacer posible su rea
lizacion.

junto con la Reunion, y formando pa-rte
de su programa, se organizaron dos exposi
ciones. La primera, una muestra de las mas
caras usadas por los indigenas del pais, prin
cipalmente en la actualidad, y la segunda
una muestra dc la ceramica precolombina de
las diferentes regiones del pais. Ambas se
realizaron en el Museo de la Casa Murillo
y contaron con la colaboracion de varias
instituciones, habiendo traido para la segun
da los miembros invitados del interior del

pais numerosas piezas tipicas de sus depar
tamentos.

Igualmente, como parte del programa, se
realizaron varias conferencias y dos excursio
nes a Tiahuanaco.
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A concinuacién rcsumircmos 10 rrzcado cn

las rcunioncs y los rrabzjos prcscntados.
Los priucipalcs concurrcutcs a la Rcunién

fucron los sciorcs Gregorio Cordero Miranda,
subdirccror del Museo Nacional Tiahuanaco;

Dick Edgar Ibarra Grasso, director del Mui
seo Arqucolégico dc la Universidad Mayor
de Cochabamba; Leonardo Branisa, director
del Museo Arqucologico de la Universidad
de Sucre; Leo Puchcr de Kroll, director del
Museo Arqueologico dc la Universidad de
Potosi; R. P. Antonio Maria Sempere y Ri
daura, S. _]., director del Museo del Colegio
de San Calixto de La Paz; arquitecto José de
Mesa; Sra. Teresa Gradest de Mesa; Maks

Portugal, director del Museo de la Casa de
Murillo; Luis Soria Lens; Emilio L6pez Sa
lamanca; Phillipe Guignabaudiet; Guillermo
Viscarra Fabre; Félix Eguino Zaballa, etc.,
ademas del seior Alcalde y el Oficial Mayor
de la Alealdia, Sr. Carlos Ponce Sanginés.

En la primera reunion tealizada el 15 de
diciembre, donde hizo uso de la palabra el
senor Alcalde, se rindié homenaje al malo
grado arqueélogo estadounidense Wenndell
Bennett, guardéndose un minuto de silencio
y ae procedib a otorgar diplomas de honor
a dos destacados investigadores que ’no pu
diemn concurrir: el Coronel Federico Diez de

Medina y el Dr. José Imbelloni.

La segunda reuni6n se celebr6 el dia 16.
En esa oportunidad se di6 lectura a la pri
mera parte del trabajo del Prof. Ibarra Grasso,
titulado "Un nuevo panorama de la arqueolo
giaboliviana' ',ysediscutieron diversos temas.

En la tercera reuni6n, eelebrada el dla 18

se proaiguié con dicha lectura y luego, el
Prof. Make Portugal, ley6 tu monografia
"Division de la Proto Historia del Alto Peru"

En ambos casos los trabajos fueron discuticlos
ampliamente.

El mismo dla a la tarde ae celebr6 la cuarta

reunion, en la cual el Prof. Ibarra Grasao

dib lectura a su trabaio "Antigiiedad y cro
nologla de Tiabuanaco", que fué muy deba
tido. A continuacién, el senor Ponce Sanginés,
ley6 el trabajo "Restauracibn del Pucara",
enviado desde Buenos Aires.

288

La quinta reunion se realizo cl dia 19. En
esta ocasion el senor Carlos Ponce Sanginés
leyo su trabajo "Relaciones de las culturas
prccolombinas del area andina de Bolivia con
las otras de los paises vecinos: Pero, Chile y
norte Argentino", prescntando numerosos
ejemplos de relacion de la ceramica que llamo
`de Mollo '(provincia de Muiiecas, ai norte de
La Paz). Luego, el Prof. José de Mesa pre
sento una exposicion sobre las ruinas de Aka
pana, el cerro considerado artificial de Tia
huanaco, interpretandolo como una piramide
artificial, semcjante a las de Tcotihuacan, en
México.

La sexta reunion se realizo en la tarde del

mismo dia. En ella el Dr. Félix Eguino Za
balla, director del Instituto Indigenista Bo
liviano, dio lectura a su trabajo "Dcscubri
mientos arqueologicos en las cabeceras del
Bopi en funcion del Area Andi.na", trabajo
que fué muy discutido y criticado.

El dia 21 se realizo la oltima reunion dc

dicada, principalmente, a las` conclusiones.
Se emiticton varios votos resolutivos, entre

los euales cabe destacar uno pidiendo sc per
mitan salir en préstamo del Pais las piezas
arqueologicas encontradas en 1952 por el
Prof. Stig Rydén, al cual se dio tm voto de
aplauso por sus trabajos realizados en Bolivia.

Lai clausuta se realizo en horas de la

tarde, con un discurso del senor Alcalde,
en cl cual sc hicieron destacar los resultados

obtenidos.

La importancia de esta primera Reunion
de Mesa Redonda sobre la arqueologia de
Bolivia se destaca, precisamente, consideran
do sus conclusiones y, por lo mismo, nos
parece conveniente reproducirlas; pero antes
de hacerlo deseamos destacar que en Bolivia
las ideas existcntcs sobre la antigfiedad de
12.000 aio: de Tiahuanaco, y de que todo lo
que se encuentra en Bolivia cs tiahuanacota,
han sido predominantes hasta el momento,
como resultado e influencia de las publica
cioncs del Prof. A. Posnanslty. En esta Re
union sc ha reaccionado, por primera vcz y
en forma completa contra esta: suposiciones.

Las conclusiones son lss si guientes:



"Primcra c0¤cIusi6n. — Que lz anrigiicdad
dc Tiahuanaco, dcntro dc los conocimicuros

actuzlcs y scgrln las conclusioncs 1 que ha
llcgado lz primcra Mesa Rcdondz dc Arquco
login Boliviauz, no sobrcpzsa la cra cristiaua.
Esto sc rcficrc al pcriodo clésico, c0¤ccdién·
dos: algunz mayor antigiicdad al pcriodo
amiguo dc esta civilizaeién.

Segunda conclusion. — Los seiiores miem

bros asistentes a la primera Mesa Redonda
de Arqueologia Boliviana reeonocen, desde
este momento, que la difusién de la Culcura
de Tiahuanaco no abarco todo el territorio

boliviano; en parte y conremporaneamente a
dlcha eultura, se desarrollan otras, como las:

4) Nazcaide, aim poco conocida, cuyos restos
aparecen en los Departamentos de La Paz,
Cochabamba y Chuquisaea; L) Yompara, pro
pia de Chuquisaca y el Estado de Cochabam
ba; c) Huruquillu, que se encuentra en las
provincias de Ciuti, en Chuquisaea, y Lina
res, en Potosi; d) L4 Yum, propia de la pro
vineia Porco, en Potosi; e) La Cbaquf, de la
provincia Cornelio Saavedra de Potosi; f) La
Cbicba, de Tarija, de la provincia Chichas de
Potosi; g) Cbiripa, de antigiiedad no bien de
terminada, localizada hasta ahora en el N.

de.Tiahua.naco y mas o menos contemporanea
al Tiahuanaco Antiguo; L) Culrum Mello,
cuyo centro en Bolivia esta en la provincia
Mufiecas y que tuvo gran difusion en los
paises vecinos. Ademas, otras varias culturas
probables, todavia poco conocidas, como ser:
dos culturas con ceramica tricolor en Chu

quisaca, dos culturas mas en Tarija, una con
ceramica incisa y otra tricolor, etc. Entre
todas estas culturas del area andina —como

ha sido con la mayor parte de América pre
colombina agricola- encontramos una serie de
signos simbolicos del mayor interés, entre los
que se destaca el signo escalonado con voluta.

Tercera conclusion. — Los compnentes dc
la Mesa Rcdonda, basandose en los conoci

mientos que se tiene actualmentc sobre estas
culturas, han elaborado en conjunto un Cua
dro de su ubicacion c.ro¤oIogica relariva (con
clusion 2*) y lo recomiendan para orientar
los futuros estudios de arqueologia boliviana.

Cuarta conclusion. — En las reuniones de
Mesa Redonda se ha hecho especial referencia
a la iniciacion de los estudios de las piezas
de las culturas antes mencionadas desde el
punto de vista de la estética y de la historia
del arte.

Quinta conclusion. — Los miembros de la
reunion de Mesa Redonda hacen destacar dos

hechos de gran interés que han tenido una
nime aprobacion cn las reuniones: la gran
importancia y difusion que ticne la cultura
Mollo, que afecta no solamente el territorio

boliviano sino, también, a los paises vecinos:
Peru, Chile y el noroeste argentino, reco
mendando a los investigadores de esos paises
el estudio de las concxiones culturales. Igual
mente, ha habido unanimidad de pareceres en
cuanto a que la construccion llamacla Aupmm,
en Tiahuanaco, ha sido una piramide artificial
(aprovechandose una base natural), obra si
milar a Ia de otras culturas americanas pre
colombinas.

Sexta conclusion. — Basandose en las con

clusioncs anteriores, la primera Mesa Redon
da de Arqueologia Boliviana recomienda a
los investigadores y estudiosos del pais y del
extranjero que orienten sus trabajos hacia el
mayor esclarecimiento de los resultados an
teriores.

Séptima conclusion. — Los senores miem
bros de la Mesa Redonda estiman que en
vista de los excclentes resultados obtenidos

en esta reunion arqueologica, consideran con
veniente la realizacion periodica de reuniones
similarcs a la prescnte.

Octava conclusion. —- Finalmente, quiere

dejar constancia la primera Mesa Redonda
de Arqueologia Boliviana de su felicitacion
y sincero agradecimiento a las autoridades
de la H. Alcaldia Municipal de la ciudad de
La Paz, en especial a D. Juan Luis Gutiérrez
Granier, Presidente de la Primera Mesa Re
donda de Arqueologia Boliviana, y al Sr.
Carlos Ponce Sanginés, Vice Presidente de la
misma, por las facilidades que les han pres
tado, especialmente en la visita a las ruinas
veneradas de Tiahuanaco. Es dada en la Sala
de Sesiones de la H. Alcaldia Municipal, a
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los vcinriiin dias dcl mcs dc dicicmbrc dc

1953. (Fd0s.:) juan Luis Gutiérrcz Granicr,
Prcsidcutc dc la Primcra Mesa Rcdonda dc

Arqucologia Boliviana; Carlos Poncc Sangi
nés,Vicc-Prcsidcutc; Dick Edgar Ibarra Gras
s0, dclcgado; Lco Puchcr dc Kroll, dclcga
d0; Lconardo Branisa, dclcgado; Rvdo. P.
Antonio Ma. Scmpcrc y Ridaura, S. _]., dclc
gado; Grcgério Cordero Miranda, dclcgadog
José dc Mcsa, dclcgado; Maks Portugal, dc
Ylcgado y Félix Eguino Zaballa, dclcgado".

D. E. InAnnA GxAs0

BRASIL

EL CONGRESO DE SAO PAULO

El XXXI Congrcso Internacional de Ame
ricanistas ha celebrado sus reuniones en Ia

ciudad de Sio Paulo en la scmana del 23 al

29 de agosto dc 1954; sus scsiones tuvieron
lugar contemporineamente cn el amplio piso
dc reccpcién del Hotel Explanada y cn cl
anfiteatro dc la Biblioteca Municipal. La ciu
dad de Sio Paulo, que en 1954 ha celebrado
su IV centenario con festividadcs extraordi

narias, se ha dado el lujo de convocar varias

deeenas de congresos intemacionales, de me
dicina, historia, folklore, filosofia, educacibn,

economia, etc., y por cierto ha puesto en evi
dencia no solo el alto grado de su progrcso
edilicio y material, sino también el difieil
arte de prodigar amable acogida a miles de
congresistas llegados de todas las naciones de
la tierra.

El Congreso de Amcricanistas se ha reali
zado con el auspicio del Museu Paulista, y
ha tenido un admirable y tenazorganizador
en el doctor Herbert Baldus —quien actual
mente lo dirige— ayudado por colaboradores
voluntariosos y eficientes. Puede afirmarse
sin temor a desmentidos que desde mucho
tiempo no se veia un convemo tan numeroso

dc especialistas dc Europa y América, ni un
funcionamiento tan regulado y al mismo
tiempo agil y espontineo.

En la sesion de apertura (lunes 23) abierta
brillantemente por el Dr. Baldus, después
de la alocucion oficial del Gobernador del
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Estado, hablaron Fernando Ortiz para los
delegados de lengua espaiola, Jorge Diaz
(portuguesa), H. J. Braunholtz (inglesa),
W. Koppers (alemana) y Paul Rivet (fran
cesa). Asistia al acto el octogenario general
Rondon. El mismo dia, por la tarde, los con
gresistas se trasladaron a la colina de Ipiran
ga, donde esta situado el Museu Paulista, y
en uno de sus salones fué inaugurada la ex
posicion de los dibujos en negro y en colores
del principe Maximiliano de Wied, ttaidos
de Alemania recientemente. Se trata de una

coleccién de un intetés inapreciable. No son
todos inéditos, ya que algunos, redibujados,
figuran entre los grabados del album de
Wied; mas en su gran mayoria no son cono
cidos; preciosa documentacion brindan las
imagenes de la vida de Camacan y Botocudos.
Por la noche hubo una conferencia de Harald

Schultz sobre las tribus del Araguaia, con
profusién de vistas en colores; sobre todo fué
interesante lo que concierne a Caraga y Acroa.

A partir del martes 24 la actividad del con
greso se repartio en tres o mas secciones rc

fetenres a sendos temas centrales, los cuales

se desarrollaron contemporaneamente en dis
tintas salas. Era ésta la unica manera de

atendcr a todas las facetas de la Americanis

tica, y ademas es caracteristica de todos los

congresos. Como unico inconveniente resulta,

para cl relator, la imposibilidad de estar en
todas partes, y seguir cada una de las lectu
ras y discusiones.

Crinita dz lar sesiones. — Al dia martes to

caron las sesiones sobre los mmbuqm', pinturas
rupestres, lingtiistica, asuntos centroamerica
nos y sociologia indigena de Brasil. En este
ultimo sector se destacaron E. Schaden y

Gioconda Mussolini. El programa centroame
ricano recibi6 una memoria sobre los manus

critos hispano-indigenas, por los profesores
espaiioles M. Ballesteros y J. Alcina; Henri
Lehmann hablb sobre sacrificios humanos en

Guatemala, Juan Coma: sobre medicina azteca
y Eric S. Thompson sobre el declinar de Ma
yapan.

En Ia sesién dedicada a las pinturas rupes
tres hubo dos aportes descriptivos interesan



tes, cl dcl jovcn _]. _]. Figueroa sobre una
piutura del Cerro Pan de Azuicar (Rep. O.
del Uruguay) y el de H. ]. Brauuholtz sobre
0tra recientementc descubierta en la Guayana
Briténica. Optima ocasién para suscirar el
buen humor de los asisrenres brindé al uru

guayo Rafael Schiaffino su iurencion de apli
car el crirerio fuucional a las manos y signos
rupcstres del Uruguay, cuya finalidad —segu¤
s0sruv0—— fué anocar los puntos ique sus au
torcs obreniau al jugar parridos de naipes 0
dc otros juegos!

De la sesi6¤ dedicada a los mmbaqui, cele
brada en el auditorium de la Biblioteca, he

mos de hablar mas tarde con mayor deteni
miento.

El miércoles 25 fué dedicado a la arqueo
logia de Brasil y de Norteamérica y a la
ctnologia sudamericaua. Ademis se celcbré un

concurrido Jympuium sobre la vida social
de las comunidades brasileiasg por ultimo, a
la noche, hubo una conferencia de H. j.
Brauuholtz sobre la ceramica peruana del
British Museum y un buen film del Alto
Xingu, por M. Rodrigues Ferreira.

El jueves 26 fué tratada la prehistoria, la
antropologia morfolégica, la arqueologia sud
americaua y la etuologia brasileiia, esta ul
tima en dos largas sesiones sucesivas, una
matutina y otra posmeridiana. De modo com
plementario, se realizé en otra sala un colo
quio sobre temas afro-americanos, que atrajo
a numeroso publico. La sesién de prehistoria
y morfologia hurnana fué presidida por juan
Comas, y en ella t0m6 la palabra D. E.
Ibarra Grasso, quien preseuto las puntas de
flecha de Viscachani; luego J. Emperaire tra·
:6 las variaeiones del nivel marirno en Pata·

gouia. Sobre Patagonia vers6 igualmente la
clara y compeudiosa disertacién de M. B6r·
mida, en la que presenté en sintesis el re
sultado de su detenida investigacién de mas
de }® crineos de aquella region. T. Dale
Stewart ilustr6 los analisis con la fluorina,

seguido por una contribucién de _]. Alcina
al problem: del Neolitico americano y por
otra de M. Gusinde sobre la naturaleza de

los pigmeos. L. de Castro Faria hizo un re

sumen de los estudios morfologicos en Brasil;
]. Loureiro Fernandez divulgo algu.nos rele.
vamientos de Kaingang, sin descuidar el gru
po sanguineo, y Maria julia Pourchet trato
las condiciones somaticas de los descendientes
de inmigrantes portugueses.

En la sesion de arqueologia, presidida por
G. H. S. Bushnell, fueron notadas las con
tribuciones de Alberto Rex Gonzalez sobre la
succsion de las formas culturales en el valle de

Hualfin como serie de referencia para el Nor
oeste argentino, y del noruego Thor Heyer
dahl sobre sus investigaciones arqueologicas
en las islas Galapagos. El norteamericano
C. Evans con B. _]. Meggers se ocuparon de
la arqueologia dc la Guayana Britanica.

En la sesion de etnologia brasilefna, bajo
la presidencia de Rafael Karsten, fueron pre
sentados trabajos de notable interés sobre los

Tapirapé por H. Baldus (quien se ocupo de
las danzas) y C. Wagley (de los cambios
culturales 1940-1953). Los Canella por su
parte fueron descriptos en sus aspectos so
ciales por K. Gustav Izikowitz y H. Dietschy,
mientras Etta Becker-Donner informo sobre

su primer viaje a la region del Guaporé. En
la tarde hubo contribuciones de F. Caspar,
E. Schaden, A. Trujillo Ferrari, P. E. de
Lirna y H. Haeckel sobre ceremonias, mi
tologia y distribucion de varios grupos in
digenas de Brasil.

El dia viemes 27 fué empleado en desarro
llar la segunda parte de arqueologia sudame
ricana. la tercera de etnologia brasileiia y la
continuacion de los temas afroamericanos;

ademas fueron tratadas las relaciones de Amé

rica con otros continentes y una serie de bio

grafias de etnologos (la de K. von den Steinen
por el prof. Egon Schaden y la de W. Schmidt
por el prof. Koppers). En esta oltima reunion
K. Birket-Smith inforrno sobre las investi

gaciones de la vida esquimal cumplidas por
Dinamarca, y R. Karsten sobre las explora
ciones etnologicas de América, en particular
las del Continente Sud. En la sesion arqueo

logica (Sudamérica) hubo tres contribuciones
argentinas; la primera de Alberto Rex Gonzalez
sobre la dccoracion llamada de Condorhuasi,
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lzscguudz dc V. Bzdano sobre la plistica dcl
Panné inferior y Ia tcrccra. dc D. E. Ibzrr:.
Grzsso sobrc tipologia dc la ccrémica boli
vizna. La. historiz dc 12. momia iufautil cu

concradz rccicnrcmcutc cu la Cordillera fué

rcfcrida por la dclcgada chilcna Sra. Grctc
Mosmy. Paul Rive: por su parte cxpuso sus
ideas sobrc el poblamicnto dc América, dc
conformidad con cl csqucma qu: publicarz
cn las élrimas décadas; su discrtacién fué rc

cibidz cou cl rcspero afccrucso dcbido al
vcrcrano sostcncdor dc csras rcuuioncs ame

ricanistas y con cl agrado dc cscuchar la
bclla y dccorosa lcngua frauccsa, que brillé
en el eongreso como idioma de ecmuuicacién
y cordialidad internacioual.

La ernologia del Brasil fué courinuada cou
rrabajos de muy variado conrenidc; seiala
mos los de Esteban Pinto y de Hermann
Trimborn. Esre ulrimo brind6 una clara ilus

tracién y adeeuada valoracibn de las acua·
relas del principe de Wied que hemos men
cionado anreriormenre.

L4 dixcuriin dc lo: Sumbaquf. — Hasta aqui
hemos referido sumariamenre las marerias tra

radas en el congreso, como pudo hacerlo
cualquier cronisra, ayudandose con la lectura
del programa. Dada la gran variedad de los
remas generales y de las conrribuciones cla
sificadas bajo un solo rubro, a ningun relaror
puede exigirse el exameu riguroso de cada
uno. Naruralmente, todo asistentc se ha guia
do de acuerdo a sus preferencias y actividades,
al elegir la scsibn que debia frecuentar dia
tras otro.

En este orden de ideas, deseamos recordar

con mayor atencibn la sesibn del dia 24, que
tuvo por tema los mmbuqul. Diserto en pri
mer lugar el conde Adam Orssich de Slave

tich, cuya exposicién fué seguida por uu
pfiblico asaz numeroso y ateuto. Su confe
rencia, ilustrada por fotografias de copioso
material de excavacibn, tuvo por base las
observaciones reunidas por el autor en la in
vestigacibn del sambaqui Araujo II de
Parma); uno de los puntos eu que insisrié
el disertante fue la afirmaeibn de haber en

contrado en el sambaqul indicios de habita
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cion. En segundo término hablé el doctor

_]. Loureiro Fernandez para referirise a los
sistemas de sepultura encontrados por él en
el sambaqui de Matinhos (S. Catarina), y en
particular al inesperado hallazgo de una se
pultura secundaria. Tomé a continuacién la
palabra j. Imbelloni para dar a conocer los
resultados obtenidos al estudiar la mayor
coleccion de craneos sambaquianos hasta boy
eonocida, perteneciente al museo particular
del seiior Guillerme Tiburtius, en Curitiba.

junto con la coleccién del Museu Paulista,

también estudiada por Imbelloni con la asis
tencia de su adjunto el Dr. B6rmida, se al

canza a superar las 100 piezas, lo que di6 al
autor el modo de anotar la diferenciacién

morfologica caracteristica de los tres sectores
del litoralz el septentrional, el mediano y el
meridional.

La contribucién de L. de Castro Faria con

sisti6 en enunciar un plan de trabajos capaz
de llevar a término el "estudio integral" de
los sambaqui. Es comprensible que en el or
den puramente teérico puedan decirse cosas
encantadoras, y el profesor flumincnse las
dijo en efecto, basandose ciertamente en la

experiencia recogida durante su prolongada
exploracién del sambaqui de Cabeguda (S.
Catarina).

A continuacién j. Emperaire informo sobre
sus actuales excavaciones en sambaqui de la

costa paulista, poniendo de relieve la presen
cia de varias capas culturales, en cuyos es
tratos mis recientes se han encontrado trozos

metalicos y objetos de fabrieacion europea.
A las contribuciones originales hizo séqui

to la discusién. La propia mesa presidencial,
constituida por Pablo Duarte, presidente,y
Castro Faria, vice, mantuvo el movimiento

critico con una vivacidad y una crudeza que
hacen esperar bien del futuro, en el caso que
ese apasionamiento se originara de un pro
p6sito duradero y tenaz, y no de emulaciones
y rivalidades pasajeras. El seiior Duarte re
plic6 a Orssich que no podian hacerse gene
ralizaciones sobre los datos de un uinico ya

cimiento, y Castro Faria le reprocbé el haber
interpretado unas pocaa maderas como restos



dc bzbiucién, asi como cl usc dc los términos

epimiolirica y epiprotvliticv, que dcclaré arbi
traric. Al doctor Lcurciro Fcmiudcz acusé

dc prccipirzcién por habcr afirmado que los
habirmtcs dc sambaqui tuvicron cn uso lz
scpulrurz cn dos riempos. En rczlidad Ors
sich cn uingén momcmo habiz ccsado dc rc
cordar que su experiencia procediz del unico
szmbaqui Araujo II, y por otra parte Ia ter
minologia epimiolitico, ctc., no $610 cs accp
tada por todos los prchiseoriadores, sino re
sulra indispensable al que quiera dar una idea
exacra del caractcr formal de las indusrrias

que se describen. En lo que concieme al Dr.
Loureiro, ésre esgrimié un rapido y conrun
denre argumenro al mostrar dos forografias
de gran forma:0 en que aparecian craneos
encimados a nm manojo de huesos largos uni
dos a manera de haces. Las criticas de P.

Duarte subieron- de tono al condenar a los

coleccionistas parriculares, y eu especial al
Sr. Tiburtius, de Curitiba, cuyo material

—dijo— es inservible.

Permitaseuos observar que no es cierta
mente este camiuo el que podra couducir a
los colegas brasileios hacia la solucion de
los graves problemas del sambaqui, reclama
da con insistencia de todas partes. Personal
mente no creo que la prohibicién, ya decre
tada o a decretarse por los estados del litoral,
ha de asegurar de modo certero su conserva
cién definitiva, porque esos yacimientos re
presentan un valor economico importante, ya
como fuente de cal, ya como material indis

pensable para construir redes de caminos, y
sera muy diflcil que renuncien a ellos no solo
los empresarios, sino los mismos gobiemos
estaduales. Agréguese que el aludido "esru
dio integral" reclamaria la preseucia de per
sonas capaces de realizar excavaeiones met6
dicas en una canrjdad extraordinaria, y por

otra parte las diversas formas de encarar te6
ricamente el problema esran muy lejos de
sugerir procedimientos téenicos uniformes.
Por ello la formulacion de una metodica ideal

me parece acrualmente menos util que la so
lucién de los arduos problemas practieos que
malogran las mejores intenciones. Para eirar

un ejemplo, diré que los juicios crudamente
adversos que hemos escuchado contra la (mi
ca coleccion bien ordenada de material sam

baquiano, numerosisima, optimamente con
servada y provista de cuidadosas indicaciones

de procedencia —la del Sr. Tiburtius— que
no tiene equivalentes en todo el Brasil y que
esta daudo materia a publicaciones descrip
tivas y comparativas dignasde respeto, de
modo alguno pueden constituir sintomas de
un serio proposito de unificar, renovar e in
tensificar todas las energias encaminadas a
esclarecer el problema de los sambaqui.

Impruimu gmzrolu. — A pesar de lo que
antecede, la sesion sobre sambaqui fué acaso
la que presento u.n frente de accion mejor
definido y menos sujcto al fragmentarismo;
la atencion del poblico, la unidad del tema y
el mismo apasionamiento del debate dieron
la prueba de ello. Hubo ademas una verda
dera discusion, y no simples réplicas inmedia
tas. Perdonesenos, por lo tanto, que le haya
mos dedicado u.n espacio mas amplio.

Las sesiones dedicadas a la etnologia del
Brasil cumplieron perfectamente su funcion
explorativa y descriptiva, egregiamente coad
yuvada por los admirables film: de Rodrigues
Ferreira, Herald Schultz y los Salesianos (es
pléndida, en particular, la informacion sobre
las aldeas Bororo).

La sesion de lingiiistica fué en cambio un
descalabro, ya sea por la conducta de las re
uniones, ya por el valor de las contribucio
nes. Si se exceptuan los aportes de Dall'Ig·na
Rodrigues sobre las lenguas `impuras` de
la familia Tupi-guarani y del Padre César
Albisetti sobre morfologia y semantica del
idioma bororo, los temas sudamericanos tra
tados en esa reunion demostraron que los
moldes de la filologia 'nacionalista' y de la
'romi.¤tica' no han sido aun alejados de est:
terreno tan resbaladizo.

{Y qué decir de los temas de mayor respon
sabilidad, como el poblamiento y el origen
de las civilizaciones? En estos campos -—com0

debiamos esperarlo logicamente- dominan
los puntos de vista mas contradictorios. Mien
tras que —por ejemplo— Paul Rivet relataba
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nuevzmcm: la llcguda dc lcs pobladorcs a
las costas amcricanas del Pacifico (rcafirman

do rambién su conocida hipétcsis dcl triu
si:0 parcial a cravés dc la Antérrida), Hcycr·
dahl por su parte reivi.¤dic6 cl éxodo de los
amcricauos en senrido contrario, comprobado

a su mcdo de ver- por el hallazgo de de
coracién pcruana eu las Galipagos. Los c6¤·
yugcs Berry Meggers y C. Evans, cn contra
diccién con ambos, soscuvicron el dcsarrollo
in loca de todas las civilizacioncs dc Sud2mé·

rica, las cuzlcs hzbria.11 cvolucionado a partir
dc un foudo comim, cs dccir, dc una primi
tiva cap: dc rccolcctorcs. Esta {ultima- visién
—cn verdad— nos retrotrae a un plano real
mente 'primitiv0' dc la investigacién emo
légica.

Asistimos a una tcutativa dc rcabrir el

proceso del itincrario scguido por lcs bieues
culturales al llegar a América, en cl sentido
dc rcactivar la hipétcsis de un aportc de la
Europa occidental. Sc traté, en realidad, de
un simple esbozo, y lo prcscnto en su discr
tacién sobre los iustrumentos neolitiformcs

el profesor J. Alcina, de Espaia. Es légico
quc fucra un cspaiiol el que se dcjara llevar
por la tentacién de sustentar los itiuerarios

mis cortos.Mas cu la brevc discusién scguida,
no hubo un solo cspccialista que se mostrara
favorable al reverdecimicnto de la vieja idea
de las migracioncs a través del Atlintico.

Para coucluir, de niugun modo creemos
que cstas nucstras lincas tengau mayor valor
que el de impresiones provisorias y fugitivas,
pues el verdadero monto de las memorias pre
sentadas por los autores podra apreciarse (mi
camcnte después de la publicacibn de los
tomos de Actas del Congreso. No dudamos
que el doctor Baldus, alma mater de la re

unién, ha de prestar su conocido empefno de
experimentado publicista a la compilacion de
esos tomos, que por cierto —excluido natu
ralmente el porcentaje de ensayistas aficio
nados que forma el lastre habitual de todo

certamen— han de proporcionarnos muy pro
vechonas y estimables ennehanzas.
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COMISION PARA LA UNIFICACION

DE LA TECNICA ANTROPOMETRICA

La Comision brasilefia para la 'estandardi
zacion' de la Técnica antropométrica, creada
en ocasion dc la Primera Reunion Brasileia

de Antropologia, y compuesta por los pro
fesorcs Louumo Faimnznas, Bnros mz Avi

LA, Econ Scnmm, Tncisxo Mnssms y Mnia
Juun Pouncnar, viene desenvolviendo sus
actividadcs en cl sentido dc una estrecha co

laboracion con la C. S. T. A. internacional,

de la que son presidente y secretario, respec
tivamentc, los profesores H. VAu.ois y M. R.
Sauna.

En ocasion del XXX1 Congreso Interna
cional de Americanistas, algunos miembros
de la mencionada Comision sc reunieron en

Sio Paulo, donde tuvieron ocasion de aso

ciarse con otros miembros. Constituyeron
entonces una Comision Americanista para la
cstandardizacion dc la Técnica antropologica,
atendiendo una sugerencia del prof. JUAN
Coins, quien, en una dc las sesiones del Con

greso, pidio justamente la unificacion, para
futuras investigaciones de Americanistica.
Por iniciativa dc los miembros de la Comi

sion brasileia, sc rcalizo una reunion con la

presencia de los siguientes profesores: JUAN
Coun (México), José Iunnnom (Argentina),
Mnrix Gamma UU.), Econ Scnnmm
(Brasil), Mncuo Bounpn (Argentina),
Loumuno Fanmmnaa (Brasil) y Mania
Pouncmrr (Brasil), que pasaron asi a cons
tituir la Comision Americanista para la Es
randardizacion de la Técnica antropométrica.

La primera consecuencia de esta reunion
fue Ia comunicacion hecha por la secretaria
de la Comision brasileiia (M. J. Pourchet)
de los principales puntos que deberian ser
abordados desde ya como resultado de los
trabajoa llevados a cabo por la misma. La
Comision Americanista se asocio a estas acti

vidades, quedando cstablecido que el primer
trabajo que debia llcvarse a cabo seria la or
ganizacion de fichas antropotnétrlcas, cra
neométrieas y osteométrican, dentro de cier
tos patronen y rcunidu bajo un criterio de



rigurosa idcntidad que haga posiblc las com
pzrzcioncs dc los rcsulrados. Por sugcsrién
dcl prof. Vallois, dirigida por czrra ala Comi
si6¤ brasilcia, sc dccidié cstudizr la cucstién

dc la uuificacién dcl critcrio para cl cstudio
dcl color dcl cutis, zsumo para cl cuz.! la Co
misién rccibiri sugcsrioucs dc todos los quc
tcngau cualquicr idea nucva al rcspccto.

Sc rcsolvié, adcmés, quc la Comisién Arne
ricanista sc dirigiri a las principalcs institu
cioucs y laboratorios dc Antropologia fisica,
solicitando modclos dc sus fichas antropomé
tncas, ostcomctucas y crancomctncas, con

cl fin dc rcalizar un analisis gcncral dc las
mismas y confcccionar cn consccucncia fichas

"stamdard" quc scréu utilizadas cu futuras
mvcstngauoncs.

Sc vié también la ncccsidad dc una discri

minaciéu dc funcioncs dcutro dc la mcnciona

da C0misi6n Arncricanista, y a propucsta dc
la prof. M. J. Pourchct la misma qucd6 asi
coustituida, sicmprc quc coucucrdcu con csto
los dcmis micmbtos.

Prcsidcntc: prof. juan Coins
Sccrctariosz Econ Scuapaw y M. _].

Pouncsm

Conscjcrosz J. Imnsuom, M. B6nm¤A,
M. Gusnrnx, Lounmno

Qucd6 cstablccido quc dos 0 trcs mvistas

cspccializadas darén noticias dc las activida
dcs dc la Comisién, y quc sc mantcndra un
constant: contacto con cl C. S. T. A. inter

nacional, mantcnicndo corrcspondcncia para
cstc fin con los profcsorcs Vallois y Sautcr,
cl prcsidcntc dc la Comisiéu prof. Juan Comas
y la sccrctaria M. J. Pourchct.

ESPANA

CURSO INTERNACIONAL DE

ARQUEOLOGiA DE CAMPO

En los dias dcl 15 a 30 dc scptiembrc ha
tcnido lugar cn Granada cl Primer Curso In
rernacional de Arqucologia de Campo, orga
nizado por la Comisaria General de Excava
ciones Arqueolbgicas. El Curso tenia por

obieto confrontar los procedimientos de tra
bajo sobre el terreno de arqueologos dc di
versos paises, poner en contacto a los exca

vadores espanoles con los extranjeros, estudiar
los problemas qu: la cooperacion plantea, y
al mismo tiempo conocer y dar a conocer de
manera directa algunas de las localidades mas
importantes de la provincia, sobre todo con
yacimientos de las Edades del Broncc y épo
cas ibérica y romana.

Previamente a la celebracién del Curso pro
piament: dicho se habian puesto cn marcha
trabajos de excavaciones dirigidos por perso
nal de la Comisaria en Montefrio, con yaci
mientos del Bronc: mcditerraneo a época ro
mana inclusive; Monachil, Broncc medite

rraneo; Baza, ibérica y romana.

El Curso sc desarrollo en la época prevista
asistiendo arqueologos escandinavos, del Be
nelux, alemanes, italianos, britanicos e ir

landeses, portugueses y espafnoles. Manifes
taron su adhesion y se interesaron por el
resultado institucioncs y personalidades ar
queolégicas dc todo el mundo. Decano de
edad del Curso fué :1 Sr. Prof. van Giffcn

Grominska, holandés, y Presidente ejccutivo
del Curso el Excmo. Sr. Comisario General

de Excavaciones Arqueolégicas D. Julio Mar
tinez Santa Olalla. Los trabajos del Curso

comportaron tres tipos de actividades: en el_
eampo, en Muscos y colecciones y discusién
t:6rica sobre los resultados y métodos.

Como trabajos de eampo, ademas de in
tervenir en las excavaciones citadas, se rea

lizaron excursiones por la Alpujarra para
conocer el medio natural, dos vuelos de re
conocimiento arqueolégico en los quc se ob
tuvieron numcrosas fotografias, partiendo de
Granada uno, sobre Andalucia oriental, y el
otro, sobre Andalucia central,en los qu: fuc
ron objeto de reconocimiento aéreo localida
des de interés universal como los "mil1ar:s",

"el Algar", o nuevos e importantes poblados
de la Edad de Broncc descubiertos reciente
mente, como la important: fortaleza dellioja
en la provincia dc Almeria, asi como empla
zamiento de las antiguas colonias griegas en
la costa Mcditerranea. Asimismo se visitaron
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monumcntos mcgaliticos dc Antcqucra, Cuc
va dc Mcnga, Dolmcn dcl Romcrzl, ctc., y
los rcsros dc anriguas instalzcioucs portuarias
puiniczs, gricgas y romznzs cu Adrz y Salo
brc; cn esta élcimz loczlidzd se visiczrou ram
bién lcs anriguos monumcntos rommos, al
gunos cn pic y actualmcntc usados, como 10
zcrcditz cl `llamzdo "Sicrc Palacios" y sc

cxcavé un ccmcutcrio dc la bzja auciguicdad.
En Ban, al important: poblado ibérico y to
mano, ya ccnocido, sc sumaron hallazgos dc
épocas visigodas, bizantiua (una iglcsia y cn
tcrramicnro) y por otto lado, dc la cdad de
Btoucc, por cjcmplo, hcchos dc picdta puli
mcntada; cu cl poblado cs visible la cxistcncia
de dos capas sepatadas por un gran incendio.
En Montefrio, lcs trabajos en los que habia
intervenido personalmente el Decano de edad
del Curso permiticron explorar con todo de
talle un dolmen pequeno, pero de muy per
fecta construccibn, aparte de los hallazgos de
divcrsas épocas y cultura a que ya nos hemos
referido.

El rrabajo en Muscos y colecciones se efec
tu6 en los de Granada (Capital) sobre matc
riales del Bronce Mediterraneo y Atlintico e
Ibéricos. En el de Baza (Oolcccién Casas Mo

rales) sobre materiales desde paleolitico hasta
hispano arabe, panicularmente sobre matc
riales neoliticos y del Bronce Mediterraneo.
En Adra (Escuela dc Artes y Oficios) sobre
ccramicas pninicas, griegas, ibéricas y ro
manas.

Las discusiones teéricas basaron sobre los

mézodos de trabajo, sobre el resultado de las
excavaciones realizadas con motivo del Curso

y sobre dos problemas concretos, uno de téc—
nica, la arqueologia aérea, y otro puramente
cienrifico; las variationes dc clima a lo largo
de finales del neolitico y de la edad de Bronce
en que los datos aportados para Espaha fue
ron confrontados con los de otros paises,
partieularmente con los de Holanda.

Como nota curiosa anccdbtica, hay que
haeer constar que durante la permanencia de
los miembros del Curso en Granada y en la
misma calle donde nc encuentra emplazado
el Colegio Universitario en que éstos se alo
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jaban, tuvo lugar un descubrimiento casual
de materiales romanos y época arabe. Se acor
do celebrar mais Cursos con este caracter, ya
en otros yacimientos espanoles, ya en algun
yacimiento portugués, para lo que ofrecio su
ayuda el representante de Portugal en el
Curso`

CARLOS Anouso nur. Rmx.

FRANCIA

LA ETNOGRAFiA FRANCESA

DE 1944 A 1954

Los diez ultimos aios han visto un nue

vo florecimiento de las ciencias etnograficas
francesas. Damos aqui u.n resumen.

A) Acrivmamzs Musnoonincas. -— 1. El
Musée de l'Hvmm (Puri:). — Desde la ul

tima guerra, retomando la tradicion de sus
exposiciones temporarias, el Musée dc l'Hom
me —quc forma parte del famoso Muséum
National d'Histoire Naturellw ha dedicado

una exposicion a la Etnologia de Madagascar,
que duro desde mayo de 1945 hasta junio de
1947. En esta ultima fecha fué reemplazada
por la exposicion de arte precolombino,
anexa a la inauguracion del Congreso de
Americanistas. En 1950 sucedio al Profe

sor P. Rivet —nombrado profesor honorario
y que habia presidido la organizacion del
Musée de l'Homme en 1937- cl profesor H.
V. Vallois, miembro de la Academic de Mé

dicine, que ya habia dirigido el Museo desde
1941 hasta 1944. Bajo su nueva direction,
el Musée de l'Homme inauguro, en junio de
1951, la actual Sala de Europa. Esta Sala
presenta, por una parte, los grupos culturales
europeos, prescindiendo de las dependencias
politicas, y por otra estudia las técnicas mas
comunes (trabajos de la madera, juguetes, ar

te popular, religioso...).
Ademas, entre 1951 y 1953 fueron reserva

das muchas presentaciones de las adquisicio
nes mis interesantes del museo a colecciones

etnograficas, entre otras las de los objetos
adquiridos por la expedicion Panhard-Capri
corno (jefe dc expedition F. Balnn) entre
los Bosquimanoa sudafricanos; traje de Car



naval dc Gill: dc Binchc donado por Bélgi
ca; objctos dc anc dc los Baulc de C6:c

d'Iv0irc, d0¤aci6n Pobcquiu y Carlcbacb; ca
ball0 v0tiv0 cn ccramica y documcntacién
sobre los cultos popularcs dc la India del
Sur (T amul), misién L. Dumont; fotografias
dcl Congo Bclga, dcbidas a S. A. I. cl Prin
cipe Napolcén, Presidente dc Honor dc la
Société dcs Amis du Musée de l'H0mme. Se

puede mencionar aun, eu los limites de los

dominios etnogrificos y arqueolégicos, la
pteseutacion del magnifico sitial en madera
esculpida, de civilizaeién taiua (Haiti), do
nacién David-Weill.

El Musée de 1'Homme ha prestado su apo
yo a diversas mauifestaciones etnograficas.
Ha patticidpado, sobre todo, en la Exposicién
de las attes de la U¤i6¤ Francesa, otganizada
en 1952 eu Sarrebruck por la Misién diplo
mética francesa eu el Sarre y en el Ceutcnario
de la preseucia dc Francia en Nueva Caledo
nia, Musée de la France d'Outre-Mer, Paris.

Participé, a ptincipios de 1954, en la Ex
posicion de Melanesia organizada por los
Muscos de Arte y de Historia de Bruselas.

La mayor parte de las misiones etnografi
cas, gracias a cuyo aporte se han enriquecido
considerablemente las colecciones, contaban

como organizadores 0 como participantes a
encargados de departamentos, asistentes u
otros colaboradores del Musée de l'Homme.

Finalmente, el Museo continua ampliando su
documentacién (biblioteca, iconografia) y su
edici6n de discos; acoge en sus once labora
torios cientificos y sus cuatro servicios téc·

nicos a un numero important: de investiga
dores, franceses y extranjeros, y es la sede,

desde 1952, del Comité del film etnografico.
Creado por el Congreso de Ciencias antropo·
légicas y etnologicas reunido cn Viena, el
Comité del film emogrifico agrupa a perso
nalidades destacadas de las Universidades, de

la Ecnologia y de la Cinematografia, y acaba
de terminar un repertorio critico de ciento
veinte films.

2. EI Mult Ju Art: ct Tradition: Populairu
(Pan':). — El Musée des Arts et Traditions

Populaires que depende de la Direccion de

Muscos de Francia y tiene por Conservador
desde su creation (1937) a G. H. Rivierc

que es también Director del Conseil Inter

national des Muséew-, ha organizado seis
exposiciones temporarias, presentando aspec
tos diversos de la Etnologia de Francia de
acuerdo a temas regionales o ideolégicos,
Bretaiia, arte popular y regional; imégenes
populares del Mans, de Chartres y de Orleans;
Paris y los Compagnons de France (esta expo
sici6n con motivo de la celebracién del bi

milenario de Paris); teatros populares de ti
teres; la imagen de Tolosa; objetos domésticos
de las provincias de Francia en la vida fran
cesa y en las artes domésticas.

Paralelamente el Musée des Arts et Tradi

tions Populaires aumentaba sus servicios de
catalogo, su documentacion, y enriquccia sin
ccsar sus colecciones. Partiendo de las en

cnestas dc musicologia organizadas por el
Laboratorio de Etnografia francesa, dirigido
por el Oonservador Maget, fueron editadas
por el Museo varias series de discos.

B) Pnmcu¤.u.1zs Mmomzs Y Eucumns.
Las subvenciones del Centre National de la

Recherche Scientifique, de la Ofice de la
Recherche Scientifique dans les Territoires
d'Outre-Mer, del Institut Frangais d'Afrique
Noire (dirigido por el Prof. Th. Monod), y
de diversos organismos oficiales o privados
han permitido la realizacion de numerosas
misiones y encuestas. Un cierto ndmero de
investigaciones se prosiguen regularmente
bajo la dependencia de los Institutos de ul
tramar: Institut Frangais d'Afrique Noire,
Institut d'études Centrafricaines, Institut

scientifiquc de Madagascar, Institut Frangais
d'Océanie (organizado en 1946 por el Prof.
Leenhardt), y de la Ecole Francaise d'Ex
tréme-Orient (dirigida sucesivamente por
Coédes, P. Lévy, Malleret). Es necesario se
ialar, al menos, las siguientes encuestas:

Africa _y Madagarmr. — Encuestas practi
camente continuas de un equipo dirigido por
Marcel Griaule, profesor de la Sorbonne, se
cundado por la seiora G. Dieterlen, sobre
el pensamiento cosmolégioo sudanés (Dogo.
Bambara, Bozo...). Dos misiones en Guinea
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(Kissi) dc A. Scnzcffncr, director dc investi
gacicncs ca cl Centre National dc la Re
cherche Scientifiquc y encargado del Départ
ment d'Orga¤0l0gie musicale del Musée de
l`Homme y de la seiora Paulme, zsistente del
Museo, encargada del Départment d`Afrique
Noire. Dos rnisioues de la seiiorita de Les

trange, asisteute del museo, entre los Conia
gui y los Bassari. Investigaciones eu el A.
O. F. de Rouget, asistente del Museo y que
habia participado znteriormente de la misién
Ogoué-Congo. (Los registros sonoros recogi
dos han permitid0,1a edicién de dos series
de discos.) Encuestas de Rouch entre los

Songhay, invesrigaciones en el A. O. F. y
en el E. E. F. por Bzlandier, Mercier, Pauvert
(Institut Frangais d’Afrique Noire; Institut
études centreafricaines), por lz seiorita Du
gast (IFAN, centro Cameroun) sobre los
Bamoun y por el seior y la seiora Lebeuf
sobre los Banana y los Kotoko.

Dos misiones de Tubiana, encargado del
Department d'Afrique Blanche del Musée de
I'}-Iomme, se efectuaron en Etiopia. Dos mi
siones efectuadas por la seiorita Balfet (de
partamento de tecnologia comparada del
Museo), entre los Kabyles. Numerosas ob
servaciones fueron recogidas en el Sahara por
H. Lhote. Una misibn de la sefiora Cham

pault y otra de Servier al Africa del Norte.
Misibn del seior y la sefiora Faublée en Ma
dagascar.

Asia _y Oceania. — Encuestas de C. Levi
Strauss, Director de estudios de la Ecole

Pratique des Hautes Etudes, y misi6n del
seiior y la seiora Bernot en el Paquistan
Oriental. Misién de L. Dumont en la India

del Sur. En Indochina, misién de G. Con

dominas entre los M'nong Gar del centro
Viet-Nam; encuestas de etnobotanica de A.
G. Haudrieourt. En la 6rbita de la Ecole

Frangaise d'Extrérne-Orient, trabajos de P.
Lévy y Malleret; misi6n de Bezaeier entre
los Kha Tu; eucuesta de la sedorita S. Ber

nard sobre el folklore cambodgiano; creaci6n
por la aenora E. Porée-Maspéro de la Comi
sibn de habitos y costumbren en Cambodge,
permitiendo una vaata encuesta sobre la et
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nografia khrnere. Mision de G. Morechand

entre los Me; encuestas sobre etnografia del
Viet-Nam.

Misiones de la seiorita Cuisinier en Mala

sia y en Indonesia; de Métais en Nueva Ca

ledonia. Investigaeiones de Guiart en el Ins

titut Frangais d'Océanie. Préxima partida en
misi6n para la Nueva Guinea de la sefnorita
F. Girard, asistente del Musée de l'Homme,

encargada del Departamento de Oceania.

América. — Misiones de Emperaire y Robin
entre los indios Alakaluf; otra mision de

Emperaire a Tierra del Fuego. Mision, desde
1950, en la Huasteca, México N. Oriental de

G. Stresser-Pean. Mision (1947-1951) en el
Peru de Reichlen y seiiora, asistente del
Musée de l'Homrne. Viajes de estudio de la
seiiora Soustelle en México. Encuestas de

Leiris en las Antillas.

_Eurapa (rxcepta Francia). — Encuesta de la
seiiora Pasquino, asistente del Musée de
l'Homme, encargada del Departamento de
Europa, en Italia del Norte y de la seiiorita
Roussel, asistente del Museo, en Suecia y en
Italia del Sur.

Francia. — Encuestas en Berry, Poitou,

Vendée, sobre el pensamiento magico reli
gioso, por la sefiorita M. Bouteiller, asistente
del Musée de l'Homme. Encuestas de Paul

Delarue sobre los cuentos populares. Encuesta
sobre la literatura oral por la senorita A. de
Féliee. Misiones diversas en el Laboratorio

de Etnografia Francesa (encuestas regionales),
entre las investigaeiones de la seiiorita Mar
cel-Dubois y Andral sobre la musica de Bre
taiia y del Pals vasco (edicibn ulterior de
discos). Estudio por cincuenta técnieos di
plomados de las escuelas de arte aplieado,
ligados a los grupos intelectuales del Musée
des Arts et Traditions Populaires sobre el
equipo doméstico. Encuesta reciente sobre el
mismo tema por la sedorita Tardieu, ayu
dante de Soulier en Maeonnais. Conexion

entre el Musée des Arts et Traditions Popu
laires y las investigaciones efeetuadas por el
personal bajo la direccibn del Musée de
Province.



C) Ems§AuzA Y Dnuuéu CmN·riucA.

Al Institut d`Ethn0l0gic dc la Universidad
dc Paris (sccrctarios gcncraics P. Rivct, C.
Lévy-Strauss) sc ha zgrcgado cl Ccntrc dc
Formation aux rcchcrchcs cthnoiogiqucs (di
rigido pot A. Lcroi-Gourhari) y que ticnc
también su scdc cn cl Musée de l'H0mrne.

_]untc a las dos ensefianzas impartidas por
las cétedras de etnologia de la Faeultad de
Letras dc Paris (Griaule) y los cursos de la
Facultad de Letras de Lyon (Lerci-G0urhan)
han sido creadas catedras en la Ecole Ptatique
des Hautcs Etudes (Paris) que interesan mas
directamente a la etnografiaz religiones dc
Asia del Sur-Este (P. Lévy), antropologia
social (Lévy-Strauss, que es también director
de estudios para la iuvcstigacién de las re
giones no civilizadas), sociedades autéctonas
de América Soustelle). En la misma es
cuela, Leenhardt continua estudiando las so
ciedades arcaicas. En la escuela del Louvre,

la ensefianza de las artes y tradiciones po
pulares es objeto, también, de una cétedra
(Maget).

Han contribuido a la difusién de las Cien

cias etnograficas diversas sociedades cienti
ficas: con las conferencias correspondientes a
sus sesiones mensuales (sesiones de las socie
dades de Afticanistas, Americanistas, Ocea

nistas, del Institut Francais d'Anthropologic,
con sede en el Musée de l'Homme, de la

Société d'Ethnographie Francaise, con sede en
el Musée des Arts et Traditions Populaires,
de la Société d'Ethnographie de Paris, reuni
da en la Sorbonne). Pero la difusién de las

investigaciones y dc sus resultados ha sido
realizada, sobre todo, gracias a las Publica
ciones periédicas, organos de ciertas socieda
des, de Institutos de Ultramar, o merced a

las rcvistas independientes; estas publicacio
nes son esencialmente: el "journal de la So
ciété des Africanistcs", el "journal de la
Société des Américanistes", el "journal de
la Société des Océanistes" el "Mois d'Eth.no

graphic Frangaise", reemplazado desde 1953
por "Arts et Traditions Populaires" Cérganos
de la Société d'Ethnographie Francaise),
"L'Ethnographie" (érgano de la Société

·:l'Ethnographie de Paris), los Boletines, Me
morias y otros trabajos editados por el Ins
titut Frangais d'Afrique Noire, el Institut
d'Etudes Centrafricaines, la Ecole frangaise
d'Extreme Orient, el "Bulletin de la Société

des études Indochinoises" (Saigon). Hay que
agregar también, para la etnografia en ge
neral, los numerosos articulos, analisis cri

ticos e infonnaciones publicados en la revista
"L'Anthropologie" (Paris, redactores en je
fe H. V. Vallois y R. Vaufrey) y mencionar
para la etnografia francesa la °'Nouvelle revue
des Traditions Populaircs" que aparecio desde
1947 hasta 1950 bajo la direccién de A. Van

Gennep y H. Poulaille. El Institut d'Ethno
logic ha editado, ademés, numerosas mono
grafias.

D) Pnmcu¤ALn.s Omuis Eruociuimcns Pu
nucA¤As Rscismnunmn. — Generalida

des: Lévy-Strauss Les structures élernen

raires de la parenri, Paris, Presses univ. dc
France, 1949. Leroi-Gourhan (A.), Evolution

et techniques, Paris, Albin Michel, el 2° volu
men en 1945. Leroi-Gourhan et Poirier (_]),
con la colaboracién de G. Condominas y

A. G. Haudricourt, Etbnolagie de l`Union

Francaise, Presses univ. de France, 1953. Bon
teiller (M), Cbarnanisrne er Guérison rnagique,
Presses univ. de France, 1950. Eliade (M),

Le Cbarnanisrne et les techniques arcbaiques le
l`extase, Payot, 1951.

Africa _y Madagascar: Griaule (M), Dieu
d`eau, mtretiens avec Oguternrnéli, Paris, ed. du
Chcne, 1948. Dieterlen (G), Essai sur la re

ligion Barnbara, Presses univ. de France, 1951.
Schaeffner (A.), Les Kissi, une sociltl Noire er
ses instruments de musique, Hermann, 1951.
Paulme (D), Les civilisations africaines,Presses
univ. de France, 1953. Id., Les Kissi, gens Ju
rk, Plon, 1954. Dugast (I), etjeffreys (D.W.),
Ijecriture Jes Barnun, Inst. Fr. Afr. Noire, 1950.

Balandier et Pauvert (j. C1.) Les villages
Gabonais, Inst. et Centrafr., 1952. Id. et Mer
cier, Les picbeur Lcbou, Inst. fr. Afrique Noire,
1952. Leiris (M.), Le langue secréte Jes Dogon
Je Iasgba, Inst. Ethnologic, 1949. Faubléc.

Récits, Bara, Inst. ethnologic, 1947.
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Aria _y Oceania: Cuisinicr Lz: Muang,
Inst. Ethnol., 1946. Id. Iumangat, Gzllimard,
1951. _]0ui.¤ (Dr.) La mart cl Fnbandm de la
tmbr chez lz: autacbtoru: du Darla, Inst.
cth.¤0l., 1949. Guillcminc (P.), Coutumier do
In rribu Bobrmr du Sedan; er du Djami de la
province Ju Kantum, Ecole Fr. Extr. Orient,
1952. Lccnhardt (M.), Da Kama, Gzllimard,
1947. O'Reilly. (P.), Ripcrtoirc bibliograpbiqu:
de la Nouvelle Calédonie, Océznistcs, 1953.

Guizrt (J.), Organixativn sociale et politique du
Nord-Malekub, Océanistcs, 1952.

Artiee _y A.ria Central: Lot-Falck (E.), Le:
rite: de Cbane cbez le: peuple: sibirienx, Galli
mard, 1953.

Franeia: Cinco volémcncs dcl Manuel de

Folklore Frangaix eontemporain dc A. Van Gen
ncp, ed. A. Picard; cl primcro, succsién "Dc
la cuna 1 la tumba"; los 0tr0s cuatro con

sagrados 2. las ccrcmonizs pcriédiczs (dc 1946
2 195}). Mzgct Guide d`£tude directe de.:
compartment: eulturelx, Civils. du Sud, 1953.
Dumont (L.), La Taraxgue, euai de dexorip
tion d`un fait local du point de we ethnographi
que, Gzllimard, 1951. Tzrdicu (S.), Meuhle:
rigionaux datix, Paris, Fréal, 1950. Bcrnot (L.)
ct Blzncard (R.), Nouville, un village frangaix,
lust. Erhnol. 1953. La vigne et le vin (Anzlcs
dc la Société d'Etlm0graphic frangaisc,1950).

Dn. Mincnun Bourmun
Auixvante an Mule de l'Honme

M1s10NEs B1Nc>A11QuE01oG1cAs
FRANCESAS EN AMERICA

DESDE 1940

Francia, zun durantc los aE0s confusos quc
siguicron a la gran gucrra, no dcjé dc cnviar
a América sus misioncs dc arqucologos y ct
nbgrafos para proscguir los cstudios indi
gcnistas dcsdc la prchistoria hasta nucstra
época.

COLOMBIA. En cl curso dc la gucrra, cl
profesor Paul River fundb cn Bogota un cen
tro dc cntudios americanistas quc rccibio cl
nombre dc "lmtiruto Etnolbgico Nncional".
Al grupo pertenece Henri Lehmann, que re
sidié en Colombia de 1941 a 1945, estudian

300

do desde el doble punto de vista etnografico
y arqueologico la region de Popayin. Su tra
bajo sobre el terreno acaba de ser resumido
por él mismo en un primer estudio publicado
en el "journal de la Société des Américanis
tes" (t. XLH, 1953, pigs. 199-270, 10 pl. 2
mapas, 26 fig). Las estatuas de piedra de la
region —que eompara con las de San Agus
tin-, la cerzimica funeraria, lisa 0 decorada,

la forma especial de las sepulturas profundas
han sido, sucesivamente, objeto de descrip
ciones detalladas.

MEXICO. En la misma época, Mme.
Georgette Soustelle, enviada en mision por
la oficina de Relaciones Culturales del Mi

nistere des Affaires Etrangeres, estudio etno
logicamente la poblacion indigena de la
Sierra de Zongolica (Estado de Veracruz) y
continuo sus investigaciones con el apoyo del
Instituto Nacional de Anrropologia de Mé
xico. Su trabajo ha sido objeto de una tesis
de doctorado en vias de finalizar. Durante el

verano de 1953 volvio a México en compania
de su esposo, Jacques Soustelle. Sus estudios
versarin sobre los monumentos de Tajin y

de Palenque, y sobre los resultados obtenidos
por el Instituto Nacional Indigenista en San
Cristobal de las Casas.

En 1942 Guy Stresse-Péan volvio a México
en mision etno-arqueologica, a fin de prose
guir el examen de una important: region, la
Huasteca, que ya habia estudiado durante
una mision anterior (1936-1938; véase "Jour
nal de la Société des Américanistes, t. XXXII,

1940, pig. 275). Sus investigaciones, muy
importantes y de larga duracion, estén en
pleno desarrollo.

ANTILLAS (MARTINICA). Desde hace

algunos anos se han emprendido excavacio·
nes metodicas en Martinica para encontrar
los vestigios de las civilizaciones arawak y
lraribe que aon oeulta el suelo. Eatas exca
vaciones fueron dirigidas por M. Revert, Ins
pector de Ensehanza en Fort de France y por
el R. P. Pinchon a tltulo personal. En el
"journal de la Société des Amérieaniste•"
(t. XLI, 1952, pigs. 306-381, 15 pl. 1 mapa)



sc cnccnzrarin, cn los csrudios firmados por
P. Pinchcn y por R. d'Harc0urt, los resul
cados muy provcchcsos dc cstas cxcavacioncs
quc han rcvclzdo objctos liticos y abundant:
ccrémica, cuyas formas y dccoracién csrén
cmparcntadas con los cstilos dc las graudcs
Antillas y dc los Barrancos del Bajo Orinoco.

PERU. M. Henry Reichlen y su seiora,
Mme. Paule Reichlcn fueron los tirularcs dc

una misién dc relaciones culturalcs del Minis

tére des Affaires Etrangeres desde 1947 has
ra 1952. Sus invesrigaciones, de caricrer erno
arqueolégico, se dcsarrollaron primero en los
Andes de Cajamarca, segundo en el Valle del
Alto Urcubamba, y ya han sido tema de in

formes preliminares publicados en el "jour
nal de la Société des Américanistcs" (tomo

XXXVIII, 1949, pags.137-174, 31am. 1 mapa).
En Ia primera de ambas regiones los importan
tes trabajos realizados, rrabajos que no se
pueden resumir en pocas lineas han rcvelado
en la cerimica varios elementos de una civi

lizacién llamada de Cajamarca, a base de
caolin, con decoracién de estilo cursivo, geo
métrico 0 floral muy caracteristico (platos,
copas, tripodes, cucharas, etc.), Desde el
punto de vista estratigrafico, la excavaciou
ha puesto en evidencia las civilizaciones su
cesivas comprendidas entre la Chavin y la
Incaica, pasando a través de todas las etapas
del estilo local.

La region de Chachapoyas ha sido estudia
da por primera vez de un modo profundizado,
en especial los monumcntos funerarios de ar
cilla, colocados bajo abrigo de roca, ya en

forma de pequenas casas (Revach), ya con el
aspecto de groseras momias y pintadas (Va
lle de Luya).

Sobre las busquedas emprendidas posterior
mcnte a la redaccibn de las dos relaciones que
arriba se resumen, H. Reichlen se ha digna
do damos los siguientes pormenores:

1° En lo que concierne a los Anales de
Cajamarca, nuevas investigaciones iniciadas
sobre las altas cimas que bordean y dominan
el Maraién, donde han sido descubiertas ciu

dades fortificadas pertenecientes a la civiliza

cion de Cajamarca, por un lado, y por el
otro en la Cordillera occidental que se eleva
por encima de la zona costera del Pacifico,
plantean dos problemas: a) el de la "civili
zacion de las Chulpas" donde se encuentran
cementerios en grutas y aldeas con casas cir

culares en todos los valles calidos, semiéridos
entre 2.000 y2.5OO m. b) el de la civilizacion

"Cupinisca Chavin" propia de los altos ni
veles, de la cual se encuentran lugares en to
dos los puntos estratégicos de esta cordillera
hasta la frontera con el Ecuador. El estudio

de estos lugares, muchos de los cuales parecen
ser muy importantes por su extension y por
la abundancia del material superpuesto en
capas de varios metros de espesor, aportara
sin duda una claridad completa sobre esta
civilizacion, adn mal estudiada.

En efecto, se encuentran juntos, sobre tem
plos piramidalcs escalonados, construidos
con enormes bloques de piedra, abundante al
fareria y numerosos monolitos esculpidos. El
estilo de estos nltimos se asemeja tal vez mas
al de la altura de San Agustin que al de la
de Chavin. Las ricas capas estratigraficas con
alfareria proporcionan estilos grabados muy
variados, donde se hallan los tipos simples
de Chavin, las formas mas evolucionadas de

Cupisnique o Lapar que estilos ccuatorianos
(especialmente los tipos grabados de Manta).

2° Sobre la costa Norte las investigaciones
se han extendido especialmente a la region
de Chongoyape, en el alto Valle de Lamba
yeque, permitiendo descubrir en esta region
septentrional material arqueologico pertene
ciente a los pcriodos Cupisnique, Salinar,
Blanco sobre rojo, Mochica y Cajamarca que

precedcn al material entonces muy abundante
de los periodos mas recientes: Lambayeque
y Chimu (pre y pos-incaico).

}° Investigaciones en los Valles costaneros
del Centro y del Norte, que han proporciona
do monumentos de toda especie referentes ala
civilizacion Hari-Tiahuanaco y a su influen
cia sobre las civilizaciones locales.

4° Una vasta e.¤cuesta ha sido emprendida
sobre una gran parte del territorio peruano
para estudiar pinturas y grabados rupestres



quc hm sido dcscubicrcos cn numcrosisimos
sirios, unto cn las ccrcznias del mar como cu

las rcgioncs clcvzdas dc los Audcs.

PATAGONIA. La Misiéu dc Chilc austral

dirigida por Empcrairc ha cfcccuado, dcs
pués dc 1945, dos misioncs cn los tcrritorios
chilcuos dg los archipiélagcs dc Magzllzncs,
dc Patagonia, dcTicrra dcl Fucg0;lz finalidzd
dc lz primcra misiéu cs dc crdcu cmolégico:
cl escudio dc los indios Alzkaluf Ccsrudio dc

la cultura material, la lingiiistica y la socio
logia). E1 resultado dc cstc cstudio dc vein
tidés mcscs cntrc los Alakaluf cs cl tcma dc

una obra dc proxima aparicién.
La scgunda misién (junio 1951-novicmbrc

1953) tcnia la finalidad dc cstudiar las anti

guas culturas autéctonas cn los tcrritorios
chilcnos dcl cxtrcmo Sur: Patagonia continen
tal y Archipiélagos, dcsdc la Isla Navarino
hasta cl golfo dc Pcras. Las invcstigacioncs
sc han limitado a problcmas prccisos: cuan
do aparccié cl hombrc cn las distintas areas
geograficas estudiadas; cuales han sido las

THEODOR MOLLISON, 1874 'I'1952

Theodor Mollison, fallecido en Munich en

1952, era hijo de padre escocés y madre ale
mana. Educado en Alemania después de la
muerte temprana del padre, estudié medicina
y antropologia y fué discipulo y ayudante
del famoso antropologo R. Martin en Zu
rich, donde, en 1910, consiguio la libre do
cencia. En 1926 fué nombrado profesor de
antropologia en Munich como sucesor de su
maestro. Su importancia cientifica reside,
principalrnentc, en el perfeccionamiento de
los métodos antropolégicos; uno de sus tra
bajos mas importantes es el titulado Méroda:
arpecialu m In rrudicidn aritrapaldgim, 1938.
Campo preferido por Mollison fueron los es
tudios que culminaron con la obra Filagmio
del bambre, 1933. Mantuvo siempre contacto
con la arqueologia prehistorica y publicb va
rios articuloa prehistoricos dc mucho interés.
De trascendencia especial es su estudio sobre
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ctapas prineipales de su evolucion; en qué
medida las etapas de esta evoluci6n estan li
gadas a los diferentes marcos elimatolégicos
geograficos y biolbgicos del Extremo Sur du.
rante el periodo post-glacial.

Algunos sitios estudiados han proporciona
do una serie completa e inintetrumpida de ni
veles arqueologicos que se extienden en un

periodo que une el final de la época glacial
con los campamentos indios de los ultimos
siglos.

El material de esta segunda misi6¤ esta
ann en curso de estudio y sera objeto de una

publication ulterior.

GUATEMALA. M. Henry Lehman ha par
tido hace unos meses hacia América Central;
como titular de una misi6n de Relaciones Cul

turales del Ministérc des Affaires Etrangéres
para estudiar, desde el punto de vista arqueo
lbgico, algunas regiones de Guatemala y de
Honduras. Aun es demasiado pronto para
poder apreciar los rcsultados de sus investi
E“1°¤°$· Raour. d·HARCOURT

los depésitos craneanos de las cuevas de Of
net, muy probablemcnte en conexion con la
caza de cabezas. En los ultimos anos se ocu

paba cspecialmente de la filogenia y onto
genia humana con el método de las rcacciones
scrolégicas (floculacién). Ideé varios aparatos
para efectuar mediciones antropologicas y edi
t6 durante rnuchos aiios el "Anthropologis·
cher Anzeiget", lamentablemente desapareci
do después de la ultima guerra.

RALPH LINTON, 1893 f 1953

Fué Ralph Linton uno de los mas destacados
antropblogos de los Estados Unidos. Llego
a la catedra de Antropologia de la Universi
dad de Yale después de haber ejercido la do
cencia en diversas universidades del pais. Sus
primeros trabajos son de arqueologia, pero
una expedicién a las islas Marquesas (1920
1922) despierta su interés por la etnologia,
y desde cse momento, sin abandonar total
m:nte la arqueologia, sc ocupa preferente



mcntc dc problcmzs cmolégicos. Esruvc du
ramc dos aiios y medic (1925-1928) trabzjando
cn Madagascar y otms lugarcs dc Africa. Sus
obras mis conocidas son The Jrudy of man, an
inmdurrian, 1936 (rraducida al cspafiol) y
The cultural background of pzrmnality (1945).
Publicé uumcrosos crabajos cn rcvisras cspc
cializadas, y dcsdc la céccdra fué un vcrdadcro

maestro, ejcrciendo gran influcncia sobre sus
numerosos discipulos.

WENDELL CLARK BENNETT, 1905 T 1953

W. C. Bennett fa1lcci6 dc muertc impre
vista, nadando, probablemente por cardi0ple—
jia. Con él desaparece uno de los mis desta·
cados arque6l0g0s nortcamericanos. Efcctué
muchos viajes dc estudio y excavaciones, el

primero a Hawai (1928-29), 0tr0 a México
(1930-51) y cntrc 1932 y 1950 toda una serie
cn Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, el

Ecuador y ante todo Peru, donde estuvo cinco

veces. El numcro dc sus publicaciones cien
tificas es muy considerable y abarca obras dc
primera importancia con rcspecto a la arqueo—
logia sudamcricana. Mencionamos: Excava
tion: in Bolivia, 1936; Excavation: of La Mata

Maracay, Vcnaucla, 1937; Archeology of the
North-Coaxr of Pcré; Vim and Lambaycqua Va
llcy, 1939; Cbavin Stone Carving, 1942; Ar

chaeological Region: of Colombia, 1944; The North
Highland: of Perf: Callejon de Huayla: and
Chavin de Huantar, 1944; Excavation: in the

Cuenca Region, 1946; Andean Culture Hinory,
1949; The Gallinazo Group, Viru Valley, 1950;
Excavation: at Vary, Ayacucho, 1953. Organizé
la conferencia sobre la arqueologia de Peru,
realizada bajo los auspicios de la Viking Found
y dcl Imtitute of Andean Ruearch, cuy0s rcsul
tados fueron editados por él en el Reappraiml
of Peruvian Archaeology, 1948. Ticne particular
intcrés para la Argentina cl compcndioso es
tudio Northwut Argentine Archeology, 1948, quc
Bennett publico con dos colaboradores,siendo
él mismo el autor de la mayor parte del texto.
Es el primer intento de creat una oronologia
general de las altas culturas precolombinas de
nuestro pais que, aunque —¤aturalmentr—

necesita ser profundizado y ampliado con nue
vas excavaciones, espeeialmente esttatigrifi
cas, sera siempre la base para las investiga
ciones futuras.

FABIO FRASSETTO, 18761*1953

En la ciudad de Bologna, donde desde 45
aEos presidia el Instituto de Antropologia
anexo a la cétedra por él fundada en 1908,
ha dejado de existir el 26 de noviembre de

1953 el ilustre sabio italiano profesor Fabio
Frassetto. Nacido en la isla de Cetdeia, di
plomado en Ciencias Naturales (1901) y mis
tarde en Medicina y Cirugia (1917) consagro
definitivamente su actividad a la ensefianza

de la Antropologia, no solo en su aspecto
morfologico, sino también en el cultural y
ademis en sus aplicaciones al deporte, a la
medicina, al arte, etc. Quien ha visitado las
colecciones del Instituto anexo a la cétedra

de Bologna, ha podido apreciar la importan
cia excepcional del material humano ahi re
unido. Sus publicaciones superan el nomero de
200; las mis conocidas son sus Le{ioni di An

tropologia en 4 volomenes, la Anatornia radio
grdfica del cranio, el relevamiento de los res
tos del pocta, Danti: o:.ra. Trato ademas agu
damente los problemas de la sistemética con
cemientes a los Primates y a los Hominidos;
en este campo y en el de la raciologia pro
pugno una teotia nueva del origen de las es
pecies, fundada en el "digenismo". Mediante
la fundacion del Comité Internacional para
la unificacion de los métodos, cuyos resulta

dos se publican en la revista J`. A. S`., pugno
Frassctto en favor de la revision y coordina

cion de nuesrras diagnosis, proponiendo de
su parte la adopcion de sus "Poligonos bino
miales"

Con la muertc de Frassetto nuestra ciencia

pierde uno de sus sostenedores més eficaces
y actrvos.

WILHELM SCHMIDT, 1868 T 1954

Con el Padre Wilhelm Schmidt ha des

aparecido u.na de las mas gtandes figuras de
la emologia moderna. Nacio en Horde (West
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falia), hijo dc uu obrcro dc fébrica, ingrcsé
jcvcn cn lz cntonccs nucva Iacieras Verbi Di
vini cn Stcyl, dcdicéndosc primcrc a la casc
Eznza dc la mfnsica. Dcscubrié relztivamcutc

tardc su propia v0caci6n, la lingiiistica y la
histcria. cultural dc los pucblos primitivos.
Su primer rrabajc al rcspccto zparccié cn cl
aiic 1899. Pcdriase dccir que fué zutodidacta,
pues nunca curs6 esrudios universirarics y
rampoco adquirié un rirulo. Su reudimieuto
cicnrifico, sin embargo, fué tan extraordina
rio que en cl transcurso del tiempo recibié
el doctorado ad barmrm de las Universidades

dc Bonn, Lovaina, Budapest, Milan, Salzbur
go y Viena. Fundé la important: revista
"Anthropos", cuyo primer tomo aparecio en
el aio 1906. Influyé enormemente en el des
arrollo de las ciencias antropolégicas en ge
neral y de la etnologia en espeial, ante todo
por la adopcion y el desenvolvimiento de]
método histérico-cultural. El numero dc obras

cientificas del P. Schmidt es extraordinario

Las mas importantes son: La paricién dz la:
pigmm: m la hirtoriu walutiw del hmbrc, 1910;
Circular y capar culturalu m Sudamiricu, 1913;
Clmificucién J: lu: lmgunr aurtrnlianar, 1919;
Puebla: _y culturur (tomo III), 1924, en colabo

raeién con Koppers y otros; La: familiar y
ciclar lingrifrricar del mundo, 1926; Manual dc

birtaria carnparada de lar religiancr, 1930; La
prapizdad m lar culturar md: antiguar dr la bu
rnanidad, 3 tomos, 1937-1942; Manual del mf

rada birtérica-cultural, 1937. La produccion mas
grandiosa de Schmidt, sin embargo, es El
arigm dr la idea de Diar, cuyo primer tomo
aparecié en el aio 1912, el XII y ultimo se
espera como obra péstuma. Schmidt desem

zi-·‘T `.?l 3*

peié muchos cargos docentes en la Univer
sidad de Viena, y cn la de Friburgo (Suiza)
desde 1939. Es también el creador espiritual
del Museo Pontificio Misionario y Btnogra
fico en el palacio Laterano. Murié el 10 de
febrero de 1954, pocos dias antes de su B6
cumpleaios, en pleno trabajo.

FEDERICO LUNAKDI, 1880'|’ 1954

El dia 11 de noviembre de 1954 se ha ex

tinguido cn la ciudad de Asuncién la noble
existencia de Monseiiot Federico Lunardi,

nuncio apostolico en la capital del Paraguay,
que desde muchos aios residia en la América
Central 0 en la Meridional en raz6n de la

representacién diplomatica por él ejercida.
Espiritu sumamente inquieto, avido sobre to
do de desbrozar el terreno de las anti giiedades
de la América culta precolombina, Mons. Lu
nardi aproveché todas las ocasiones para co
nocer personalmente los yacimientos mas im
portantes de la arqueologia americana, y
realizé continuos viajcs —a menudo en zonas
de transito absolutamente inc6m0do— con el

fin de visitar nucleos humanos poco conoci
dos, comunicando luego sus resultados en
conferencias ante sociedadcs cientificas, 0 pu
blicando descripciones de primera mano; tal,
por cjemplo, la monografia sobre el pueblo
Sirioné de la Bolivia oriental boscosa, 1939.

En la copiosa bibliografia, que reune titulos
de arqueologla peruana, colombiana y maya,
especialmente de esta `ultima, no es dificil
encontrar datos y reflexiones que solicitan el
interés del americanista. En nuestro Museo

se ha escuchado su voz en varias ocasiones.

"’»".ll» F15 i`\

/&gsm,. A 02 * é ii >: E}E . '“*Eé '¢. ,··S
·‘1r+~im»

304


