
R E S E N A S

The Florida Indians and His Neighbor:. "Papers Delivered at an
Anthropological Conference held at Rollins College, April 9 and
10, I949". Edited by JOHN W: GRIFFIN. Inter-American Center,
Rollins College, Winter Park, Florida, 1949. 168 pp., 9 mapas y tablas.

Este libro es una valiosisima contribucion a la prehistoria americana, des
tacandose no solo por la erudicion, sino también por la claridad de exposicion.
Ademés de una breve introduccion por C. E. Guthe, Director del Museo del
Estado de Nueva York, el trabajo se compone de siete articulos, cada uno de
los cuales esta dedicado a un tema importante. El primero, por ]. M. Goggin,
trata de las tradiciones culturales en la prehistoria de la Florida. Bajo el concepto
de 'tradicion cultural’ comprende el autor "un camino determinado de vida,
reflejado en distintos aspectos de la cultura; éstos pueden extenderse a través
de un cierto lapso y manifestar normales cambios internos de la cultura, for
mando siempre, no obstante, una unidad fundamental y consistente. En todo
el curso de una ‘tradicion’ ciertos temas persistentes dominan la vida del pue
blo". (No veo la mas minima diferencia entre esta definicion y la que es usual
para determinar el concepto de una ‘cultura’ en la literatura europea y argen
tina, y creo que la palabra 'trad;icion’ mereceria preferencia solo en el caso de
ser mas terminante; pero eso no me parece corresponder a la realidad). Por lo
demas, la disertacion ofrece una excelente introduccion al desarrollo dc las

distintas facies culturales de la peninsula, como base para los articulos que
siguen. A continuacion, j. W_ Griffin se ocupa de la arqueologia de la Florida en
los tiempos historicos. En un tercer articulo, Ch. H. Fairbanks expone otro
hecho basico para la discusion del tema, es decir, un cuadro de conjunto de la
prehistoria del Sudeste de los Estados Unidos; la contribucion es muy condensada
e instructiva. Con el capitulo cuarto, por ]. B. Griffin, comienzan las investi
gaciones comparativas. Al confrontar Mesoamérica con el Sudeste de los Es
tados Unidos muestra que hubo muchas conexiones entre esas dos regiones, las
que son bastante claras ya en la época de las culturas del tipo Hopewell, y mas
aun en el periodo de Mississippi o sea desde 1000 d. d. C. De interés especial
para nosotros es el examen de las rclaciones entre el Sudeste de Estados Unidos
y América del Sud. El autor, G, R. Willey, se apoya cn la conocida sistemati
zacion de las culturas sudamericanas en cuatro grupos: marginales, tropicales,
circuncaribes y andinas, clasificacion que, en mi opinion, tiene un carécter mas
practico que cientifico-historico y que, hoy en dia, podria ya scr reemplazada
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al menos en parte- por un sistema mas profundizado. No es dificil ver, por
I eiemplo, que las culturas marginales se dividen en dos grandes grupos muy
distintosz cazadores inferiores y superiores. Los ultimos corresponden, en gene
ral, a Io que en Norteamérica es llamado usualmente Paleoindian. Me faltan los
elementos necesarios para averiguar si las tribus marginales de Colombia y Ve
nezuela pertenecen a los cazadores y recolectores inferiores o avanzados; sin
emlaargo, sobre la_base de las excelentes investigaciones de los ultimos tres de
cemos, efectuadas en las Antillas por R. Harrington, R. Herrera Fritot, _]_ Rouse,
C. Osgood, F. Ortiz, J. A, Cosculuella, H. W. Krieger y varios otros, se me
impone la idea que los residuos arqueologicos de los Ciboney reflejen una cultura
muy rudimentaria, que fué enriquecida solamente en sus fases mas recientes por
algunos elementos recibidos de sus vecinos. Creo, por lo tanto, que los Ciboney
originalrnente fueron cazadores y recolectores del tipo mas bajo, comparables
ante todo con los canoeros de Tierra del Fuego, y mucho memos comparables
con el grupo Archaic del Sudeste, aunquc éste probablemente se haya incorpo
rado residuos de un complejo cultural semejante, lo que tendria que ser exami
nado mas detenidamente. Segun expone J. M_ Goggin en el primer capitulo
del libro, puede presumirse que el Archaic de Florida no represente una unidad
cultural, o una ‘tradici6n’ para usar el término del autor, sino un nivel muy
complicado. Seria posible que sus estratos inferiores contengan un acervo cul
tural que taxonomicamente (o como suelo decir, en lo de las fases), aunque
no cronolégicamente, sea incluso mas antiguo que la cultura paleoindia. Tales
concepciones parecerian muy ajenas a los colegas norteamericanos, evidentemen
te por no admitir la posibilidad de la existencia de culturas de cazadores infe
riores en el doble continente. Yo pienso en cambio que es imposible entender
la mas remota prehistoria americana sin esta suposicion, que tal vez un dia se
afirme también arqueolégicamente, es decir, por incontestables hallazgos cuarta
rios que antecedan los complejos de Sandia, Folsom y Yuma. Rebus sic stanfihus
para mi no es sorpresa el hecho que la confrontacion de las culturas marginales
de Sudamérica con el Archaic, realizada por Willey, termine con la escueta
conclusion que no existen indicios de un claro parentesco histérico, y las se
mejanzas existentes son causadas principalmente por la pobreza cultural en
ambos lados y el carécter elemental de las técnicas. Muchas correspondencias,
en cambio, las formula Willey entre las culturas tropicales y circuncaribes por
un lado y las Southeastern Burial Mound y Temple Mouml cultures por el otro;
en su mayoria se explican por medio de interrelaciones histéricas 0 por lo menos
del desarrollo paralelo desde una base comun_ “Este acervo basico comun re
presenta un substratum en centros como Peru, Mesoamérica, México, de manera
que elementos y complejos de elementos existentes en un pasado mas remoto
en estas regiones, tienen la tendencia a aparecer mas tarde en la periferia caribe
y del Sudeste norteamericano". Willey sostiene la idea que la transformacién
de las culturas arcaicas del Sudeste es debida principalmente a corrientes que
procedian de México y Centroamérica; en base a estas influencias se habria rea
lizado un intenso desarrollo regional. No excluye aportaciones desde el mundo
circumcaribe, particularmente con respecto a la vida_p0litico-social, per0·éstas
le parecen haber sido algo lirnitadas_ El concepto de Willey es, pues, complicado,
mas en ello no encuentro inconveniente, porque, a mi modo de ver, nuestras
reconstrucciones de los acontecimientos histérico-culturales, por intrincadas que
sean, nunca alcanzan la complejidad de los reales procesos histéricos.
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E1 articulo de Willey esta complementado por otro de la misma trascenden
cia sobre el Sudeste y las Indias Occidentales; es su autor I. Rouse, eximio espe·
cialista cle la arqueologia de las Antillas. Expone la situacion étnicaen las Anti
lllas, que es relativamente clara: los primeros habitantes son los Ciboney, cuyo
territorio no comprendio posiblemente las Pequenas Antillas y Trinidad, las que
tal vez estuvieron inhabitadas mucho tiempo. Alrededor del fin del primer mi
lenio d. C, se produjo la invasion dc los Igneri, del tronco aruak, procedentes
de Sudamérica, de las Pequenas Antillas y de una parte de la Espanola. Unos
siglos después los Aruak se expandieron sobre todo el mundo insular de las Indias
Occidentales, con excepcion de unas pequefias areas, donde se conservaron arrin
conados los Ciboney hasta el tiempo de la Conquista. Estos Aruak, los Taino y
Subtaino, se consideran al parecer como subdivisiones de los Igneri_ Poco tiempo
antes de la llegada de Colon, los Caribe penetraron a lo largo de las Pequefias
Antillas hasta las Islas Virgenes. El autor examina las posibles relaciones entre
estos grupos étnicos y los indios de la Florida por medio de un excelente analisis
de los hechos. Llega a la conclusion que los Ciboney probablemente inmigraron
desde la Florida, aunque existen dificultades con respecto a esta idea, causadas por
la escasez de investigaciones estratigréficas y la falta de una cronologia de los
fenomenos culturales mas antiguos en ambos lugares. Ademas hubo, sin duda,
relaciones posteriores relativamente recientes entre la Florida y lo; Ciboney, El
origen sudamericano de los Aruak es indiscutible, sin negar ciertas aportaciones
culturales que vinieron de la Florida y su hinterlaml. Indicios de influencias en
la direccion opuesta son excepcionales. Hacia el final del libro vuelve a hacer uso
de la palabra G. R. Willey, exponiendo sumariamente los resultados de los sendos
articulos. Culmina este brillante resumen en una tabla cronologica comparativa
de Florida, el Sudeste, las Indias Occidentales, Mesoamérica y los Andes centrales.
En ese esquema el comienzo de la agricultura ya figura alrededor de 1000 :1. C.,
gran progreso en vista del "miedo al tiemp0" que distinguio hasta hace poco la
prehistoria norteamericana. Estoy convencido que las culturas de plantadores
preceramicas de América son aim mucho mas antiguas.

Todas las contribuciones del libro contienen una abundante bibliografia, la
que, sin embargo, no es accesible a muchos interesados. Por eso siento que esta
publicacion, destinada a arrojar luz sobre un vasto territorio, no conrenga mas
ilustraciones; realizadas de manera sencilla, no hubieran elevado demasiado su
costo. Tal vez pueda satisfacerse este deseo en una edicion posterior.

O. F. A. M1aNcHiN

HOLTKER, Georg. - Steineme Ackerbaugeriite. Ein Problem der var-und
Frzibgescbicbte in vblkerkundlicber Beleucbtung; en "lnternationales
Archiv fiir Ethnographie", r. LXV, Leyden, 1947; pp. 77-156.

A los elementos mas caracteristicos del neolitico danubiano pertenece una
clase de instrumentos pétreos de morfologia especial, llamados cunas en forma
de horma de zapato (Sclmbleistenkeile). Su cara inferior es plana, la otra mas
o menos fuertcmente arqueada, de manera que la seccion transversal de estos
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artefactos tiene el aspecto de un segmento, un semicirculo 0 un semiévalo
limitado por una cuerda_ Este artefacto presenta también muchas variaciones
respecto al tamano y a las proporciones. Existen piezas muy pequenas (de pocos
centimetros de largo) y otras extremadamente largas (alrededor de 30 cm.);
hay formas anchas y esbeltas, gruesas y chatas. Sin embargo, la mayoria de los
ejemplares son de dimensiones medianas (10-15 cm. ide largo, y 2-3 cm. de
espesor y anch0)_·La interpretacién de estos.tipos normales no es dificil. Se
trata de hachas que fueron enmangadas mediante mango de madera angular,
aténdose la piedra al segmento mas corto. Utensilios idénticos los conocemos del
neolitico noreurasiatico, de donde pasaron a la cultura esquimal, que los con
serva hasta la fecha. Sin embargo, hay también curias en forma de horma 0 de
tipo analogo con perforacién, y entre éstas se encuentran a veces ejemplares muy
grandes y pesados; varios prehistoriadores los consideran como rejas de arado,
mientras otros, entre ellos el autor de esta resefra, han rechazado enérgicamente
dicha interpretacion.

Esta discusién es el primer tema del trabajo que nos ocupa. Acomete el
problema desde el punto de vista etnolégico y asegura que en ninguna parte
del`mun·d0 primitivo existe semejante instrumento agrario. Por tal motivo Holt
ker sostiene la opinion de los arqueologos que se niegan a interpretar los objetos
en cuestion como utensilios de cultivo, y afirma que se trata de hachas_ La
objecién que a raiz de su peso sean inutilizables para esa finalidad, se desvirtina
por el hecho que los primitivos modernos manejaban hachas de enormes dimen
siones, tanto para el trabajo, como para fines ceremoniales.

La segunda parte del estudio se ocupa de varios otros artefactos liticos, los
que algunos enten·didos interpretan como hojas de azada para el cultivo, vincu
landolos con la llamada agricultura de azada. Holtker se explaya sobre esta clase
de cultivo, explicando que bajo el nombre de cultivo de azada se reunen muy
distintos procedimientos y que, ante todo, la azada pétrea es casi desconocida
entre los plantadores primitivos; éstos aprovechan, mas bien, la azada de madera,
o un instrumento mas simple, el palo para excavar (Grabstock). No cree im
posible la existencia de azadas con hoja litica en Europa, pudiendo tratarse
de formas locales, especificamente europeas, sin paralelos extranjeros. Pero tal
presuncién no le parece muy recomendable. Ya dije arriba que las comunes
cuxias en forma de horma son sin duda hachas; estoy de acuerdo con Holtker
que nada tienen que ver con la labranza de la tierra, Su perfeccion técniica,
ante todo su excelente pulido, hablan claramente contra tal empleo. En otro
tiempo, sin embargo, hice hincapié en ciertos instrumentos chatos y anchos,
con perforacion, frecuentes en ciertas regiones del neolitico danubiano; dichos
instrumentos se destacan por su alisamiento rudimentario y aun mas por su
desgaste poco comfm, que se manifiesta principalmente en el filo. Creo que es
casi imposible interpretarlos de otra manera que como azadas. Hiiltker citalmi
teoria y no quiere descartarla enteramente; pero las comparaciones etnolégicas
no le permiten considerarla con simpatia. Sin embargo, el problerna es mucho
mas amplio de lo que él piensa: esta relacionado con la gran cuestién del cam
pifnense y del miolitico y epimiolitico con hachas de mano en general. ·Estas
culturas produjeron muchos tipos especializados del hacha de mano; varios de
ellos son reconocidos casi unénimemente como azadas, por cierto no portodos
- los expertos como azadas de cultivo, pero por lo menos como azadas de mmeros,
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El problema para el etnologo no se modilfica por esta discrepancia, pues lo que
interesa sobre todo es saber si los primitivos actuales utilizan los instrumentos
de esta indole en sus minas.

Resulta que se trata de toda una marana de problemas, que demandan aim
mucho estudio antes de que se empiece a ver mas claro. El trabajo de Holtker
es una importante contribucion a estas investigaciones.

O. F. A, MENcHiN

MILO]éI(i, Vladimir - Cbronologie der jzlngeren Steinzeit Mittel- uml
Szideuropus. Verlag Gebr. Mann, Berlin, 1949. 137 pzigs., 3 fig. en
el texto, 39 —{— 2 lam., 1 tabla.

Vladimir Milojoié, oriundo de Yugoslavia, termino sus estudios en la Uni
versidad de Viena y actoa actualmente como docente en la Universidad de
Munich.

Acaba de concebir una obra de conjunto sobre la cronologia neolitica de los
Balcanes y de la Europa central, y es el unico en todo el circulo de los prehistoria-'
dores internacionales que dispone de los elementos necesarios para tal. trabajo.
Provisto de una intensa cultura cientifica, domina suficientemente todas las
lenguas de circulacion mundial y ademas las lenguas del Sudeste europeo, y
por sus estudios en los muscos y sus excavaciones en Yugoslavia llego a cono
cer muchas de las fuentes oziginales.

Al construir su sistema cronologico no se ha limitado a las regiones indi
cadas en el titulo del libro, sino que ha trabajado sobre una base mucho mas
amplia, abarcando la cronologia del cercano Oriente, es decir, de Egipto, Me
sopotamia, Palestina, Siria y Anatolia, para pasar después a Grecia, Macedonia,
Tracia meridional, la llanura del bajo Danubio, las regiones de los rios Vardar
y Morava, Servia septentrional y Banato, Sirmia y Eslavonia,—Alemania central
y la region nordica, 0 sea Alemania septentrional, Dinamarca y Polonia. Las
exposiciones del autor son a veces complicadas y presuponen muchos conoci
mientos en el lector, pero la gran cantidad de tablas esquematicas que resumen
el contenido del texto de los extensos capitulos facilita también para el lego
cl entendimiento del libro.

Es claro que en vista del enorme material que el autor maneja para alcanzar
sus objetivos, hay detalles sobre los que las` opiniones cientificas pueden diver
gir. El mismo autor vacila en ciertas ocasiones en el juicio, hecho que se ma
nifiesta en ciertas pequefnas incongruencias entre el texto y las tablas, por
ejemplo en la cronologia de Palestina. Pero se ttata de minucias en comparacion
con el trabajo critico exhaustivo que el autor nos brinda. El libro representa
un verdadero progreso para la ciencia y un indispensable fundamento para toda
la investigation prehistorica de Europa, porque la cronologia neolitica de ese
continente depende por completo de las fechas orientales y de las posibilidades
de aplicarlas a Grecia, los Balcanes, y por fin a la Europa periférica.

El estudio de Milojoif: forma una clara y firme base para el cotejo cronologico
cultural y descarta de una vez para siempre todos los ensayos mas o menos
aventurados que publicaron varios cspecialistas en los ultimos decenios, los que



pretendian establecer una cronologia del neolitico europeo mediante indicios
insuficnentes y bajo aspectos unilaterales.

O. F. A, Mxzucr-1iN

LECLANT, Jean - Témoignages des sources classiques sur les pistes
ntenant Pc l’oi1sis ·d’Ammon; emrtracto del "Bull. de l'Instit francais "
dArcheo1og1e or1entale, tomo XLIX, El Cairo, 1950, pp. 193-253.

En el desierto libico, casi en linea recta al Sud de Sollum y a mas de dos
cientos kilometros del litoral maritimo, esta situado el bien conocido oasis de
Siwa, que en la antigiiedad clasica fué celebrada como ‘Oasis de Am6n’, porque
en ella residia el famoso oraculo y el santuario de Amon, meta de peregrina
ciones multiseculares de Libios, Cirenaicos, Spartiates, Atenienses, Peloponesia—
cos, Macedonios, etc. El `docto balar’ del dios de los retorcidos cuernos ovinos,
materia a su vez de las interpretaciones divinatorias, ejercio su atencién sobre
los mas grandes personajes de la antigiiedad: Creso, Cambise, Alejandro Mag
no, etc.

Investigar Tos derroteros seguidos por estas expedicioncs antiguas al san
tuario de Amon es el principal objeto del trabajo de J. Leclant, quien retoma
el cometido mismo que en 1820 abordara M_ Jomard —un0 de los mas célebres
invcstigadores cle la Description de l’Egypte salida de la empresa napoleonica
mas Leclant no se limita esta vez a la sola doctunentacion del viaje de Alejan
dro, pues la completa con los textos y documentos de toda la antigiiedad cla
sica: Herodoto, Arriano, Diodoro de Sicilia, Quinto Curcio, Nigidio Figulo,
Higino, Apolonio, Atheneo, Plutarco, Justino, etc. Los textos de la literatura
grecorromana son reproducidos y fraccionados bajo los varios rubros que siguen:
el desierto, pais de arenas y sediento; los peligros del viento del Sud; los ani
males providenciales y los terrificos; las consideraciones geograficas y antropo
logicas sobre las comarcas fronterizas, los itinerarios de marcha, las pistas, las
condiciones de viaje. Todas estas averiguaciones salen del atento examen de los
textos, mas no hay datos sobre la organizacién de las caravanas y las modalidades
del trafico a lo largo de los derroteros al oasis de Amon. El muy erudito trabajo
monografico dc J. Leclant esboza en sus niltimas paginas la curiosa cuestion
de los animales de carga, caballos —y especialmente asnos, pues el camello no
parece haber sido empleado antes de la época Tolomaica.

José IMBELLONI

MARTIN, P. S., RINALDO, J. B., ANTEVS, E. - Cocbise and Mogollén
Sites, Pine Lawn Valley, Western New Mexico; en “Fieldiana:
Anthropology" 38/1. Chicago, Natural History Museum 1949, 232
pégs., 78 ilustr.

E1 objetivo de las investigaciones practicadas en el valle tlc Pine Lawn,
Reserve Area, y publicadas en este tomo, fué el mejor conocimiento de la- cul
tura de Mbgollon, que se extieude sobre las partes sudonentales y sudoccrden
tales de Arizona y Nueva México, respectivamente_ Esta cultura se subdnvide
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en varias fases: 1* Pine Lawn (antes de $00 d. C.), 2* Georgetown ($00-700),
3* San Francisco (700-900), 4* Three Circle (900-1000), 5* Reserve (Mim
bres, 1000-1200?) . Anteriormente se presumio que Mogollon evolucnonaral sobre
la base de la cultura de Cochise, complejo tardiopaleolitico y epipaleolitico de
gran extension en el Sudoeste de los Estados Unidos, pero esa -con]etura recla
maba un estudio mas detallado. Los resultados de las excavaciones en el valle
de Pine Lawn confirrnaron la conexion genética entre las dos culturas. Los
exploradores descubrieron en Wet Leggett un gran yacimiento precerémico
perteneciente al periodo medio de la cultura de Cochise, la cual se articula en
tres fases: 1* Sulfur Spring, 2* Chiricahua, 3* San Pedro, En Ia region de Pine
Lawn aparentemente la fase de San Pedro no existe; parece que aqui la primera
fase de Mogollon procede inmediatamente de la etapa de Chiricahua, observacion
que plantea interesantes cuestiones cronologicas.

Entre los otros yacirnientos descubiertos y examinados se encontraron tres
con acumulaciones de chozas a pozo (pit-houses). Su contenido cerémico per
mite fecharlas en la etapa de Pine Lawn (Promontory Site) y la de Three Circle
(Twin Bridge Site y Turkey Foot Site). Ademas se desenterraron las ruinas de
un pequeno y sencillo pueblo en Oak Springs, fechandoselas en la fase de
Reserve.

Las descripciones y explicaciones del libro son muy claras y se completan
por un gran mimero de excelentes planos, tablas y figuras. En el mapa de la
p:ig_ 35 nos sorprende que falte la indicacion a qué yacimiento se refieren las
letras K, L y N; es imposible, por lo tanto, localizar los sitios con excepcion
de Wet Leggett y Pine Lawn.

O. F. A, MENGHIN

RODER, ]osef. - Pfubl uml Menbir. Eine vergleicbeml-vorgescbicbtliche,
walks-uml volkerkundliche Studie; en "Studien zur westeuropiiiscben
A1tern1mslcunde", tomo I, Neuwied, 1949, 85 pzigs., 56 figs.

E1 que conoce el interesante estudio Kalasasaya del Dr_ Imbelloni publicado
en "Rielaciones de la Soc. Arg. de Antropologia", t. III, 1942, puede apreciar el
gran significado que las estructuras megaliticas del Viejo Mundo tuvieron pa
ra América. Saludamos, por lo tanto, también desde el punto de vista de la
arqueologia americana, esei sugestivo trabajo del prehistoriador y etnologo ale
min J. Rode; Su libro se ocupa de los menhires europeos y asiaticos en todas
sus variantes (monolitos, trilitos, alineamientos, circulos, etc.) con la especial
intencion de estudiar su funcion y sentido. Las conclusiones respectivas del
autor se basan por un lado en los indicios prestados por las excavaciones, las
comunicaciones de los escritores antiguos y las creencias populares modernas y por
cl otro en el testimonio del material etnologico. De ello resulta que tres grandes
grupos de ideas se combinan en `lo megalitico’: 1) muchos de los menhires son
monumentos que se erigieron en ocasion de las conocidas fiestas de potlacb, tan
caracteristicas para ciertas regiones de Indochina, Indonesia, Oceania y ademés
de América; de alguna manera los megaliros se vinculan en este caso con la
costumbre de matar hombres; 2) otros megalitos representan recuerdos de sa
crificios y fiestas en favor dc difuntos; 3) el tercer grupo tiene conexion con
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el culto. Los menhires de esta clase pueden ser simbolos de dioses, asientos de
dioses 0 almas, lugares de sacrificios, etc. La funcion practica fué originariamente
identica en todos estos casos; el menhir evoluciono del primitivo palo de ma
dera para sacrificios y por lo tanto debe considerarse como un palo de sacri
f1c1o monumental que en el curso de su transformacion fué peardiendo kn
mayor o menor grado su funcién, y adquiriendo otras.

También los menhires europeos pueden interpretarse en base a estas ideas,
heclio que resulta con seguridad de los indicios arqueologicos, literariog y fol
kléricos ya mencionados.

No cabe duda que las exposiciones del autor son atinadas en lineas generales
y forman un punto de partida excelente para las indagaciones futuras sobre
este tema. No obstante, creo que sera posible y necesario profundizar el estudio
de los megalitos europeos mediante excavaciones y observaciones mas exactas
que las realizadas por los especialistas hasta la fecha. Es preciso reconocer, sin
embargo, los grandes progresos que se consiguieron al respecto. En Europa y
en el cercano Oriente existen, por ejemplo, muchos menhires y otros megalitos
con neto significado juridico, y a este grupo probablemente pertenecen tam
bién ciertos mojones. El origen comun de estos monumentos de carécter forense
con los anteriores es presumible. La arqueologia americana aprovechara mucho
de las investigaciones de esta indole.

O. F. A, MENGI-{iN

TEGNAEUS, Harry · Le béros civilisateur; contribution k l’étn¢le ethno
logique de la religion et de la sociologie africaines; en "Studia
Ethnographica Upsa1iensia" II, Stockholm, 1950, 225 pp. de formato
grande (cm. 22,5 x 30).

Las personas que han tenido familiaridad con el estudio de las religiones de '
América, de modo alguno pueden olvidar la figura del `héroe civilizadorque
aparece infaliblemente en cada una de las antiguas naciones encumbradas del
suelo americano: recuérdese a Gukumatz, Kukulkan y Ketzalkowatl de los anti
guos Qqiché, Maya y Néwatl, respectivamente, Itzamné de los Itzalanos, Bo
chika de los Muiska, V’iraqocha de los Aymara, Manko Qbapaq de los Qhéshwa,
etc. Las personalidades de estas entidades bienhechoras, que enseiaron a su
pueblo industrias y artes y dictaron las leyes de la vida civil (tesmépborosl)
tienen un importante mimero de caracteristicas en comun, que han sido objeto
de agudas investigaciones en los demés continentes (ya que en América el tra
tamiento hierolégico de estos problemas no ha tenido siquiera comienzo, pues
todo el material mitico y religioso ha caido indistintamente en manos de inves
tigadores que no conocen otra metodologia que la arqueol6gica)_

Harry Tegnaeus, doctor de la Universidad de Uppsala, ha encarado este tema f
amplisimo enfocando todos los antecedentes y datos que se refieren al Arica. ldl
Su grueso volumen aborda en primer lugar la mitografia y los cutos e os lE
pueblos africanos, repartidos en grandes grupos geograficos y culturaes. sta bdiacunutarea ingentisima, que reclama una erudicién y un saer scermtivo r
lados y afinados en el espacio de muchos afios, la cumple el autor en cinco Odltupidos capitulos: I, el circulo del Volta, del alto Niger y del cciente atan
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tico; II, el circulo del Oriente atlantico; III, el Sudan central y oriental; IV, los
Niléticos (incluido el grupo camitico) y los Bantu del Noroeste, mas el circu
10 de los-Grandes Lagos orientales, y V el circulo del Congo, el Angola-Zambeza,
el Madagascar y los circulos Sudafricanos. Es realmente increible la masa de
documentaciones que esta comprendida y ordenada en esas 150 pagmas, y luego
resumida graficamente en las siete cartas isoéticas del continente africano con
que termina el volumen.

El autor reconoce en sus conclusiones que el tipo del héroe civilizador es
sumamente complejo, y dificilmente se presta a un modelo unico_ Variable es
de un lugar a otro y de uno a otro pueblo la medida de su participacién de la
naturaleza elivina_ Aqui es un simple mortal, mas alla una figura sobrenatural
llena de contenido mitico, y en otras partes se presenta revestido del aspecto
de un animal (t/aeriomorfismo). A veces su entidad se confunde con el ancestro,
el primer hombre, y posee algunos caracteres conexos con la actividad creadora;
esto sucede especialmente en la muy extensa zona que cubren las antiguas
civilizaciones paleonegriticas (antiguo Sudan, Norte del Congo, Alto Nilo in
cluida Abisinia, centro y Sud del Africa oriental). Particularmente en el Sudan
y en el centro suele asumir el aspecto del '*Gran Herrero’, el difundido epénimo
mitico de la temprana siderurgia africana (el herrero es un artesano que con
serva prerrogativas en la vida juridica, aun hoy, en las comunidades que de la
agricultura han pasado a la economia agricola por aculturacién con los pueblos
pastores).

Otro modelo del héroe civilizador es el personaje de un soberano poderoso,
luego divinizado; éste predomina en la capa de las civilizaciones neosudanesa y
rhodesiana, implantadas sobre el fondo paleonegritico en tiempos mas recientes
y caracterizadas por la organizacién de amplios estados. Un tercer modelo es una
especie de espiritu o demonio fundador de sociedades secretas Y de cultos, y no
extrano a la compleja institucién ritual basada en las mascaras; el autor lo
relaciona con la civilizacion de cazadores, opinion que nos extrafira no poco,
desde que todos sus indicios revelan que, al menos en su origen, se trata de
formas creadas dentro de sociedades de agricultores, de mentalidad mistica fe
menina, y provistas de asociaciones de varones contra mulierem. En el golfo de
Guinea se afirmo otra forma, ciertamente compuesta y sincrética, de origen
mediterraneo; su caracter es especialmente divinatori0_

De los aspectos theriomorfos difusos en el Africa, el del perro es el mas
comun, seguido por el antilope, el mono, el camaleonte, la hormiga, la tortuga,
la arana, etc. El aspecto del ave es de importacién indiana 0 indonesia; el de
un 'genio del agua’ de procedencia paleomediterranea.

José IMBELLoN1

TOVAR, Antonio - La lenguu vasca,· monografia NQ 2 de la "Biblio
teca vascongada de los arnigos del Pais", San Sebastian, 1950.

Apenas alejado de nuestras aulas de la Universidad de Buenos Aires, donde
habia ganado sincera estima y entrafiable afecto, para reincorporarse al cuerpo
profesoral de Salamanca, donde ocupa la catcdra que fuera de Miguel de Una
muno, Antonio Tovar nos sorprende con el envio de este diminuto y precioso
volumen —m0n0grafia, como reza el frontispicio— consagrado a revelarnos la



atir_ , orientada en el sentido de que era ne
cesario poner en manos de las personas cultas que ignoran la lengua vasca una
obrita que aplacara su curiosidad, mientras que para los conocedores de esa len
gua y para isus hablantes no era menos apremiante la urgencia que dispusieran de
una base cientificamente sana, que tuviese el mérito de exponer las reales po
siciones del Vasco en el panorama glotolégico de nuestros dias, abstrayendo de
las exageraciones, fantasias y tergiversaciones que sobre este punto y desde largo
tiempo cumplen la funcién enganadora del canto de las sirenas.

Después de un capitulo historico (I) en que desde los primeros materiales
(inscripciones del periodo romano y del medioeval que conrienen algunas pa
labras o glosas vascas) se llega a los escritores vascofilos del siglo XIX (Hum
boldt, L. Bonaparte, etc.) aborda Tovar en el cap_ II la comparacion lingiiistica,
mostrando en primer Iugar la pertenencia del Vascuence al sistema de las len
guas del Caucaso, que después de Schuchardt, Trombetti, Dumézil, Lafon y
Bouda es ya incuestionable; luego reseiia las relaciones que guarda de modo
mas o menos directo con otros sistemas (uralo-altaico, poleosiberiano, camito
semitico), sus pretendidas homologaciones con el Ibérico, los contactos medi
tcrrancos y las penetraciones celtas Y latinas. Estas ultimas son de puro signi
ficado histérico, y no excluyen a las germanicas y arabes.

En los eapitulos III y IV trata el material sonoro del Vascuence y la gra
matica (morfologia y sintaxis); en el V la lexicografia (derivacion, composi
cién y orden de las palabras) y en el VI brinda un esbozo de dialectologia;
la obra se cierra con unas pocas, pero tupidas y razonadas, paginas de biblio
grafia de las cuestiones tratadas en el volumen.

Dos series de hechos se desprenden de esta rapida resena_ Por un lado, que
la conservacion del Vascuence a través de varios milenios de la turbulenta his

toria de la Europa occidental, es un fenomeno unico en el continente y digni
simo de atencion y estudio. La conducta aisladora del ·pais vasco, que ha cum
plido la funcién de un rincén relegado, llama la atencién del lingiiista sobre
el fenémeno que en Etnologia llamamos `de arrinconamiento’ y persuade a
estrecha: los vinculos entre glotologos y etnologos, los cuales —pienso yo—
estan destinados a encontrarse en terreno comun, cuando se desarrolle plena
menbe la metédica de la `lingiiistica espacial’.

Aparentemente en sentido conrrario a la primera posicién investigativa, he
aqui que nos es necesario admitir que, a pesar de su personalidad especializada
y vigorosa, el Vascuence no ha permanecido en un nicho encantado, mas ha
sufrido los embates propios de todo organismo viviente: por una parte ha absor
bido material léxico y formas gramaticales de otras lenguas, y por la otra ha
prestado elementos lingiiisticos copiosos a los idiomas romances que se formaron
en el terrufio hispanico, incluso el Espanol.

En su carécter de reliquia del mundo europeo preariano, seria deseable que
el Vascuence fuera conservado como lengua viva; mas el profesor Tovar lamenta
que la falta de una lireratura vasca escrita y la creciente intercomunicacion
con gentes de habla romance ha determinado en los tiempos modernos un
progresivo y alarmanre 'retroceso’ del Vascuence.

José IMmaL1.oNr
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LAHOVARY, N.: Les bmcbycépbales de race blrmcbe et leafr autonamie
spécifique} en "Bull. de la Société suisse d’Anthropolog1e et d’Ethno
logic", 1949-50, pp. 56-66.

Fieles a nuestro concepto que la importancia de un trabajo y de una idea
Ino puede ser juzgada midiendo el peso del papel ni el numero de las pgigmas,
seialamos este breve folleto de Lahovary, por la originalidad de sus ideas y de
los métodos empleados en su demostracion.

Todos conocen la difundida teoria de la progresiva transformacion del cri
neo del hombre de dolicomorfo en braquimorfo, ya enunciada por muchos auto
res mas 0 menos antiguos y apuntalada recientemente por Wddemeich, 1945
y Saller, 1950. Las poblaciones dolicocéfalas se transformarian paulatinamente
en braquicéfalas a raiz de un proceso espontaneo, indepcndientemente de los
efectos genéticos del mestizaje, que favorece —como es sabido— la dominacion
del tipo braquioide. Sostiene Lahovary que Perreur de lu these Je la braquy
cépbalizution progressive es consecuencia de una falsa interpretacion de los
hechos, y se dispone a comprobarlo en el caso particular de las poblaciones bra
quicéfalas de las razas blancas. Serian éstas, segfnn la tesis de los autores citados,
descendientes de razas dolicocéfalos cuya cabeza se habria vuelto esférica por
si misma, muy lejos de ser un grupo distinto y especifico de la raza blanca. He
aqui el método que sigue para demostrar lo contrario_

Comienza por calcular la figura serologica de 20 series sanguineas de H0:
landa, Dinamarca, Inglaterra, Francia sept., N. O. de Alemania, etc. (es decir,
de las poblaciones que son consideradas con predominio del tipo nordico) y
obtiene O 43,5; A 43,5; B 9,5 y AB 3,5%. Otro ta·nto hace con series de
Sardos, Bere-bere, Griegos, Egeos, etc., que brindan la figura O 56,5; A 33;
B 8,5 y AB 2% para la raza Mediterranea. Tiene de este modo en sus manos
las formulas bio-sanguineas de las dos agrupaciones del dolicocéfalo europeoz el
Homo europaeus y el Homo mediterraneus.

Procede entonces a considerar el comportamiento del braquicéfalo, distinto
en sus tres grandes ramas; alpina, lapon y armenoide, aprovechando para cada
una el mayor nomero de series que ofrece la literatura serologica. En los Alpinos,
la sangre A alcanza a 50 y lo supera (Suiza 50, Europa central 5 5, Luxembur
go 58 y Transilvania 60), mientras la sangre O disminuye su porcentaje a 35%.
En los Lapones se observa el factor A con 56, y el O con 35. Los Armenoides
solose distinguen de los anteriores por el aumento de B, que supera las 10
duni ades

Deduce el autor de estas figuras, que las tres ramas braquicéfalas de la raza
blanca han conservado su constitucion bio-sanguinea précticamente intacta, a
pesar de su separacion probablemente muy remota; en conjunto representan un
tronco bien caracterizado. El autor toma buena cuenta de los efectos del mes
tizaje, que ha alterado en mayor o menor grado esas series, y opera con aquéllas
que historica y morfologicamente son estimadas como menos adulteradas. Adop
tando el método de la suma de las diferencias (de los 4 grupos sanguineos) el
autor encuentra 25 puntos con respecto a la formula de los dolicocéfalos Nor
dicos y 50 puntos con respecto a los dolicocéfalos Mediterraneos; deduce dc
estos indices que no puede sospecliarse de modo alguno que los braquicéfalos
alemanes, suizos o franceses deriven de dolicocéfalos, por medio de una trans
formacion esponténea: los tipos fisicos fundamentales son fijos, tal como las
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rcspcctivas figuras scrolégicas. Si han aumcntado los braquicéfalos, Ia causa ha
sido cI ,c0m1ubi0 fisiolégico y la substitucién dc individuos y grupos braquicé
falos a 10s locales.

El hecho mis curioso cs Ia cnormc discrepancia entre los braquicéfalos de
raza. blanca y los Mongoloides del Asia norteoriental, superior a 60 puntos.

jcsé IMnm.1.oN1

FISCHER, Eugen: Ueber die Emtebung der Pygmiien; en “Zeitscl1rift
fiir Morpholcgie und A¤d1rop010gie", tomo XLII, Berlin 1950,
pp. 149-167.

Por el alto sitial que ha ganado en la esti.maci6n de todos los estudiosos de
la genética humana el ilustre profesor Eugenio Fischer, ya rector magnifico
de la Universidad de Berlin y director de la antigua y acreditada revista que
boy publica su monografia, y atendiendo ademés al alto significado que tiene
en nuestros dias el problema de los pigmeos y pigmoides en la doctrina de las
razas y en la de la descendencia, reproducimos aqui, casi verbalmente, las con
clusiones finales de este estudio (pp. 16 S-166 ). El autor formula sus resultados
del siguiente modo:

1° E1 desarrollo de formas pigmeas se origina en el Hombre de tres maneras:

por la influencia del mundo exterior (alimentacién y otros factores)
se produce una detencién del crecirniento. Estos grupos no poseen una
pequenez corporal heredable. El genetista los clasifica como 'modifica

,ciones’, y de modo alguno constituyen ‘razas’, sino grupos locales apar
tados que han quedado chicos, mas corresponden a la misma raza de
sus vecinos de alta estatura. Este caso ha sido documentado con certeza

por Speiser con relacién a las tribus de montana de las Nuevas Hébri
das, Puede ser que vuelva a presentarse en otras partes.

una_ poblacién de mediana 0 -alta estatutz tiende a alejarse progresiva—
mente de su modelo hereditario de elevada talla, hasta perderla del todo,
cuando gravita una prolongada accién selectiva provocada por escasez
de alimento, influencias del clima y otros factores: contemporaneamente
se engendran otras propiedades especiales. Quizé se originaron en esta
forma muchas poblaciones pigmoides, como ser los Wedda, los Lapones
(?), etc. En este caso cada una constituye una verdadera raza.
a raiz de una serie escalonada de mutaciones, se presenta el desarrollo
pigmeo en grupos de crecimiento normal. Estas mutaciones conciernen
a genes distintos de los ya seiialados (b) en el proceso de seleccién; se
trata aqui de los genes fundamentales del crecimiento. Se verifica una
seleccién de los individuos transformados por la mutaciones, mientras
que los individuos grandes, que quedaron inmunes, son exterminados.
Simultzineamente otras propiedades entran en mutacién, y son cultiva
das. E1 producirse de estos crecirnientos enanos por mutacién ha sido
comprobado posteriormente por el resultado de las cruzas y el perfecto
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paralelismo heredo-biolégico con las mutaciones que en Ia poblacién
europea engendran enanos.

_ I Estos pigmeos son, por 10 tanto, razas realmente dnstmtas. De este
modo ciertamente se originaron los Bambutidos, y muy posiblemente
también los Bosquimanos (sobre la relacion entre ambas aun no se sa
be nada .

2° De esta divgrsidad de origenes surge el hecho que nunca existié ni existe
una raza de Pigmeos {mica 0 primitiva, de la cual puedan haberse desarro
llado los distintos grupos pigmeos de Africa, Asia y Océano Pacifico, que
representarian sus restos. Asi como Ia diversidad de su génesis, también
gran numero de diferencias morfolégicas separan netamente a los grupos
actuales pigmeos y pigmoides de las distintas areas geograficas, y nada tie
nen que ver el uno con el otro.
En el momento actual, esto es, ateniéndonos a las observaciones que los

viajeros y antropélogos mas recientes nos han brindado sobre las poblaciones
pigmeas, no podemos sino aceptar con_h0nd0 respeto las conclusiones del autor,
quien declara haber elaborado esos materiales informativos. Mas, con respecto
a los directos observadores, no podemos disimular que la direccién general se
guida por ellos ofrece el blanco a algunas objeciones esenciales (es una anti
gua verdad que el investigador mas exacto y minucioso parte a menudo de
un enfoque inicial discutible en el campo de la Iégica). En el caso particular,
resalta la predominancia absoluta del afan de buscar las ‘diferencias’, descui
dando toda semejanza en lo fisionornico y 10 arquitectonico (es sabido que el
juicio ad anomaliam precede siempre, siendo mas facil, el juicio ad ¢maI0giam¢).
En segundo término, el concepto de los ‘vecin0s de talla alta’ 0 ‘n0rmal’, co
mo punto de partida para explicar las formaciones pigmeas, juega un papel
discutible en el terreno légico, no menos que en el historico y el genético, y_
ademas, su imagen esta construida de un modo diametralmente opuesto al usa
do para los grupos pigmeos, ya que procede de un proceso analégico.

Con vision mas amplia, no es exacto que exista la simple alternativa de
afirmar, por una parte, que existié antiguamente una raza unica pigmea de
la que vendrian todos los grupos pigmeos conocidos, 0 de negarlo, por la otra.
Hay quien piensa en tantas poblaciones pigmeas, cada una de las cuales esta
en conexion con una de las grandes agrupaciones continentales (la masa Afroide,.
la Australoide, etc.) manteniendo entre si la misma coordinacion somatolégica
que presumimos en nuestra clasificacién de las razas primarias. Confesemos,
en fin, que en esta delicada cuestién, I0 mas hondo y problematico consiste en
el concepto de anterioridad historica y genética: ges el pigmeismo primario 0
secundario, anterior 0 posterior? ges realmente el pigmeismo (existencia de
pueblos de construccién pigmea) un fenémeno que deba confundirse con el
enanismo (aparicion de formas enanas dentro de poblaciones normales)? {esta
del todo justificado que invoquemos como causante de las poblaciones pigmeas
los idénticos procesos que en los ejemplares espordicos llamamos cbondrodistro
fin, anamalia bipofimriu y emmismo esencial? {para representar rectamente al
pigmeismo es riguroso partir de la imagen del hombre de altura elevada y me
diana, del que seria un derivado degenerativo, 0 pensar en cambio, en una
mutacién dc las muchas que dieron existencia a las subespecies que predominan
actualmente sobre el planeta?
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MONTANDON, Roberto. - Apuntes sobre el pukani de Lasana; en "Cua
dernos del Consejo de Monumentos Nacionales", 1, Santiago de Chi
les 1950, 23 pig. 22 ilus.

Es conveniente llamar Ia atencion, ante todo, sobre los propositos que guian
la publicacion de los Cuadernos de cuyo primer nfimero vamos a ocuparnos. En
las breves palabrasr con que hace la presentacion de los mismos el senor Secreta
rio del Consejo de Monumentos Nacionales, profesor Eugenio Pereira Salas,
expresa que se desea atraer Ia curiosidad colectiva hacia los vestigios que aon
existen de las épocas pasadas, para que su conocimiento no quede reducido
a un grupo de eruditos. Se considera, con gran acierto, que al acercar a todos
los lectores a la realidad arquitectonica indigena se lleva a cabo una obra posi
tiva que facilitara los esfuerzos del Consejo para irnpedir que sigan destruyén
dose los monumentos_ En la Introduccion, el sefior Director del Museo Historico
Nacional de Santiago de Chile, don Leopoldo Pizarro, hace una somera resena
de la cultura atacameia, poniendo en relieve sus principales elementos y las rela
ciones que tuvo con otras civilizaciones indigenas. Destinado simplemente a dar
al lector no especializado una nocion general, este capitulo cumple su cometido
con eficiencia, aunque hay temas que solo son enfocados a través del punto
de vista de algunos autores. A este respecto no podemos menos de expresar la
extrafieza con que hemos notado en la Bibliografia la ausencia de ciertas auto
ridades. No creemos que en la Introduccion de un trabajo dedicado al gran po
blico sea indispensable que figuren las fuentes, pero si se citan no es posible
prescindir de las fundamentales, como lo son, para el caso de los Atacamefios, y
para citar un solo ejemplo, las obras de Ricardo E. Latcham.

El trabajo del senor Montandon se subdivide en tres partes_ En la primera
nos da la ubicacion de la ruina, la ruta de acceso y la descripcion del monticulo
sobre el cual se alza el pucani de Lasana. E1 segundo tema tratado es la cultura
atacameiia, presténdose especial atencion al factor arquitectonico. Insiste en que
las construcciones del tipo de Lasana se hallan` en una zona muy reducida, que
marcaria el centro o cuna del area cultural de los Atacamenos. Segfm Montan
don, la arquitectura atacameiia, inferior a la de Tiahuanaco y a la megalitica
peruana, tuvo aspectos propios que constituyen uno de los rasgos distintivos de
esta cultura.

La tercera parte es la mas importante desde el punto de vista de las finali
dades de estos “Cuadern0s". Después de una répida revision de antecedentes
sefnala las caracteristicas de Lasana, cuya poblacion calcula que debié oscilar
entre 600 y 800 personas, explicando que la productividad\de las tierras ale
dafnas no permitieron que la poblacién creciera mas y ocupara toda la elevacion
rocosa en que se encuentra el pucarzi. Con sagacidad, deduce del estudio de las
ruinas Ia categoria de Lasana, afirmando que no fué una capital y que faltan
las ruinas de palacios y templos. Aunque solo toca el tema incidentalmente, de
bemos sefialar nuestra discrepancia con la apreciacion de que los ‘pueblos viej0s’
y los ‘pukar:i’ correspondan a dos épocas distintas y que sean exponentes de una
primitiva era de paz relativa y una segunda era, posterior, de perturbaciones.
En territorio argentino hemos comprobado y hecho conocer que los rmsmos in
digenas ocuparon en una misma época ambos tipos de poblacion y opmamos que
una cosa igual debio ocurrir en Atacama.

_ _ De gran interés y reveladoras de cuidadosas investigaciones son las descrip
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ciones que hace Montandon de las CO¤StI'UCCi0!1€S Y 5¤$~ Ca1'2Cte1'isticas: empleo
de piedra con poco trabajo de canteria, mortero de barro, conjunto apretaelq de
casas que se apoyan unas contra otras, viviendas de dos pisos, angostos Pasayes de
circulacion interna, escaleras que se descuelgan, puertas con dintel monolitico,
nichos en las paredes interiores, etc. Como valioso complemento del trabajo
integran el Cuadernlw una serie de ilustraciones; un mapa de la region y una
veintena de magnificas fotografias con leyendas explicativas, algunas de las
cuales, bastante extensas, aportan nuevos datos a los consignados en el texto del
folleto. Son especialmente sugestivas: la vista aérea del conjunto del pucuré y
zonas vecinas, la de un gran muro defensivo y otras en que pueden observarse
viviendas con sus puertas y ventanas_

Tenemosla seguridad de que el interesante trabajo del senor Montandon
servira para que el publico chileno conozca mejor uno de sus tesoros arqueolo
gicos y hacemos votos porque el Consejo de Monumentos Nacional pueda ir mas
alla de sus propositos y no solo conserve los monumentos sino que reconstruya
los de mayor significacion, entre los cuales se destaca el pucani de Lasana.

EDUARD0 CASANOVA

HELBIG, Karl: Am Rande des Pazifik. 332 p., 10 mapas, 94 ilustracio
nes, Stuttgart, 1949.

Se compone este libro de una serie de monografias en que el autor publicara
los resultados de sus investigaciones efectuadas durante los afnos 1929, 1930/31
y 1937/38 en las Indias Holandesas. Las nueve partes exponen una vision su
mamente completa del stautus quo de aquellas regiones.

Un resumen bastante amplio nos informa sobre el lugar, poblacion, econo
mia y desarrollo politico de las Indias Holandesas; todo esto en un momento
algido en el cual el reino colonial asiatico se esta transformando en una "Union
Indonesia". Al describirnos la antigua metropoli del mundo insular malayo, la
hermosa Batavia, nos brinda una imagen plena de colorido, y asistirnos al na
cimiento y crecimiento incesante de una ciudad de origen colonial en las regio
nes tropicales. En su capitulo Menscbm im Urwald nos da noticia sobre su viaje
rico en aventuras felices y sus visitas a los aborigenes Dajak de Borneo, mostran
donos con cuénta fuerza esta aun arraigada esa conexion intima del aborigen
con la naturaleza circundante y en qué forma la misma determina sus costum
bres. De sumo interés es la descripcion de una ceremonia de conjuracion contra
el espiritu de la enfermedad entre los Dajak; el autor fué testigo ocular de la
misma en su viaje realizado en 1937/ 3 8. En otro capitulo nos brinda la descrip
cion geografica de la isla de Bali, tan conocida por los turistas. Senala que la
misma ya no conserva casi nada del patrimonio aborigen, habiendo sido absor
bido este ultimo elemento casi completamente por la ola cultural de la civili
zacion. En sus dos capitulos intitulados respectivamente. Die Unterwunderung
Sddostusiens durcb die Cbinesen y Das cbinesiscbe Element in der Bevolkenmg
und Siedlung Insel-Indiens, nos muestra la potente fuerza de expansion de los
chinos en todo el enorme espacio que comprende el Sudeste de Asia. Su capitulo
Szidostusien in der linder/umdlicben Literatur seit dem ersten Weltkrieg nos
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presenta una bibliografia muy interesante y completa del mundo indonesio,
que constrtuye una gura efrcaz y pintoresca. Es de suma. utilidad para todo el
que quxera ocuparse de los problemas, tan actuales, del mundo insular malayo
. Fmaliza la obra con un capitulo que consiste en una revision de los esfuerzos
gezggzados por Europa en pro del mundo insular malayo y en particular de lasn as Holandesas, en el sentido de su colomzacion y su desarrollo cultural.

La obra de Helbig es de un gran interés, pues sale a luz precisamente en un
momento de pugna entre los pueblos indonesios y el régimen colonia-l. Encontra
mos en sus monografias datos de utilidad no solamente para el geografo o el
estadista, smo también para el antropologo y el etnografo. Tiene ademas el mé
r1to de ser una vision contemporanea y presentar una copiosa bibliografia
actualizada.

CARLOS GUILLERM0 MAIER

LAGERCRANTZ, Sture: Contribution to the etbnogmpby of Africa; “
Studia Ethnographica Upsaliensia" N? 1; Lund, 1950; XIX -|— 429

péginas de gran formato (24 x 32 cms.), 97 figuras, 2 léminas y 69
mapas de distribucion.

Constituye este grueso y tupido volumen lujosamente impreso e ilustrado
una de las mas visibles comprobaciones de la recuperacion intelectual de las
viejas naciones de Europa, que después de la forzosa limitacion impuesta por
la guerra empiezan a demostrarnos su gran poder de sacrificio en pro de la
ciencia humanista por excelencia: la Antropologia, en su rama cultural. El costo
de impresion ha sido sostenido por la Humanistis/zu Fonden, Fundacion Huma
nista de Suecia.

El proposito del autor ha sido redactar no solo un compendioso estudio que
resumiese criticamente los resultados de la numerosa serie de publicaciones afri
canistas existentes (en gra-n parte de dificil acceso), sino aportar un acervo de
materiales nuevos escrupulosamente elegido; dentro de las colecciones etnogra
ficas y las noticias de la literatura mas reciente y enriquecido con los elemeutos
de Asia y Europa que permiten el empleo del método comparativo. Después
de los estudios de Ankermann, Frobenius, Seligman, Baumann y cien otros, el
cometido de esta obra es de una complejidad y dificultad ingente, mas el autor
ha logrado donarnos el fruto de una disciplinada e intensa operosidad, que bien
merece de las tradiciones africanistas de la ilustre escuela sueca, conducida por
Lindblom.

El método de Lagercrantz nunca se aleja de los cinones rigurosos del etno
logo moderno, asi lo indican sus tupidas péginas llenas de referencias his
toricas, corogréficas y bibliograficas sobre cada uno de los elernentos estudia—
dos, divididos en los siguientes grupos generales: ulimento, omamentos, ermas,
comercio, arte, medicine, realeza de origen divino y religion, Cuando se piensa
que la primera seccion: alimento, ha requerido en su tratamiento analitico el
tram de 22 mapas de distribucion continentales (de los 69 contenidos enel
rvolumen) se puede irnaginar a qué penoso y organizado trabayo se ha sometndo
el autor para brindarnos un panorama tan minuciosamente elaborado. Los
mapas son amplios, de pigina entera, del mismo trazo que los empleados en la

251



obra de Tegnaeus que resumimos en estas mismas péginas de RQNA, y la pre
sencia del objeto o forma esta indjcada con un cnrculito u otro s1gno, a la ma
nera que uso Nordenskiold en sus mapas de etnologia americana. El volumen
se cierra con un manojo de corolarios que por su complejidad no podemos resu
rnir aqui; se dirigen hacia la formulacién siempre mas exacta de las culturas que
han sido identificadas en el territorio africano, desde las mas antiguas hasta las
recientes: la protonegritica, la vieja-harnitica, la mediterranea antigua. .. y
las de injerto oriental, procedentes del Asia.

Fuera del interés peculiar del africanista, esta obra nos ofrece capitulos aptos
para interesar hondamente al etnélogo en general; tal es el que trata la defor
maeion craneana artificial (mapa S 6), que demuestra su amplia difusién en el
Africa central y el golfo de Guinea, ademas que en`el Egipto del periodo de
Amenhotep IV), luego los que tratan la monarquia divina, la pureza de sangre
en las dinastias africanas, el érbol de vida (y el de muerte) y los encantadores
de serpientes, de evidente importacién asiética. Es facil predecir que ningun es
tudio ulterior sobre la etnografia africana podré prescindir del saber acumulado
y sistematizado por Lagercrantz en esta obra.

José IMBELLONI

PALLOTTINO, Massimo: La Sardegna nuragicu, Edizione del Gremio;
Roma, 1950, 62 pags., XVI lém., 89.

Si puede decirse que ha faltado hasta hoy un sucinto resumen de la prehis
toria de Cerdena, debe reconocerse que esta monografia del profesor Pallottino
colma esa laguna de la manera mas perfecta_ En sendos `capitulos, todos igual
mente claros y bien informados, el autor trata del ambiente geografico, de las
tradiciones literarias, las fuentes arquelégicas, la raza, la lengua y las tribus
primjtivas, el desarrollo cultural e histérico, la organizacién social, la religion,
las cosfumbres y por fin die la arquitectura y el arte plastico de la isla. Todas
sus pziginas no solo evidencian el completo dominio de la materia, sino también
su juicio sensato y perspicaz; el autor nunca deja de tomar en cuenta la excesi
va complejidad de los procesos etnogonicos y culturales en el Mediterraneo.
Pallottino tiene seguramente razon al postular que la cultura y los habitantes
primitivos de Cerdena tienen mas estrecha conexién con el Mediterréneo occi
dental que con el Egeo, cuya influencia, sin embargo, no menosprecia. A mi
modo de ver, ese hecho significa que en Cerdefia siempre predomino el elemento
protolibio, ya que considero las correspondencias lingiiisticas sardo-vascas como
resultados de las irradiaciones orientales, mientras que el autor las atrae en el
ambito de las relaciones occidentales. Con respecto alas conexiones africanas
juzgo de la mayor importancia, mas aun que el autor, los famosos numgbi, el
fenémcno arqueolégico mas asombroso de la isla. Es verdad que estructuras de
piedra con planta redonda se encuentran a través de todo el Mediterraneo
prehistorico, pero la especializacion que recibié esta-manera de construccion en
Cerdeiia, ante todo su combinacién con muros tangenciales, tiene un definido
caracter africano, hecho que subrayé entre otros H£1N1uc1-1 GLBCK en su libro
muy sugestivo, pero poco conocido Der Ursprung des réimiscben und abend
ldndiscben Wiilbungsbaues (Viena, 1933). Otros pozos de bibliografia para
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el problema de las construcciones de planta circular, son los articulos de B.
Fmaimasux v. R1cu·n—101=1aN, Zum Stand der Arbeiten uber neuzeitliehe Klein
buuten vorgescbicbtlicb-mittelldudiscber Art und die Urheimat der Hamiten
, "Praehistor. Zeitschr"., XXIII, Berlin, 1932, pp. 45-69, y Zur Bearbeitung der
aiorgescbicbtlicben und neuereu kleinen Rundbuuteu der Pyrendeu/aalbinsel,
Homenagem a Martins Sarmient0", Guimaraes, 1933, pp. 332-341 y el trabajo

de F. Kxiicsx, Las Braius, Ein Beitrag zur Geschicbte der Rumlbauten im as
turiscb-galiciscb-portugiesiscbeu Raum. "Volkstum und Kultur der R0manen",
XVI, pp. 158-203. Aprovecho esta oportunidad para senialar que los ejemplos
tal vez mas antiguos de construcciones pétreas con cupula de ‘falsa b6veda’
hasta la fecha escaparon enteramente a la atencién de los interesados. Se trata
de tumbas (uawumi) y chozas en la regién del Gebel Musa en la peninsula de
Sinai (Egipto), publicadas por W. M. FLTNDERS PETRIE, Researches in Sinai,
Lon-dres, 1906, pag. 229 y sigs. En base al contenido arqueclégico de estos edi
ficios, que a menudu se conservan muy bien, cree Petrie que tengan edad pre
dinastica_ Un grupo de circulos pétreos no l0 pudo interpretar con seguridad;
hesita si debe tomarlo como fortificacién 0 cementerio.

En cuanto a las plésticas de bronce de Cerdeia tengo la sospecha que fueron
precedidas por ral-las de madera, y eso explica el florecimiento de un arte insular
de fuerza tan extraordinaria. El hallazgo de la estatuita pétrea de Macomer que,
aunque tal vez neolitica, demuestra tantas reminiscencias paleoliticas como
acentua debidamente G. PESCE, La '"Venere" di Macomer; en "Rivista di
Scienze Preistoriche", IV, 1949, pp. 123-133, me parece un indicio muy claro
para la probabilidad de que el arte estatuario de Cerdena, mas que al contacto
con las culturas protohistéricas, se deba a aquel antiquisimo patrimonio cultural
del occidente europeo, cuyo origen se remonta hasta el aurignaciense.

O, F. A. MENG1-1iN

BOUTEILLER, Marcelle: Cbamauisme et guériszm magique; en "Biblio
theque de Philcsophie c0ntemp0raine", Presses Universitaires de Fran
ce, 1950; volurnen de 377 pégs.

El enfoque particular que ccnfiere a este tupido volumen su carécter propio
esta constituido por el propésito de describir comparativamente las actividades
del shaman y las del curandero que en las sociedades modernas cumple sus fun
ciones terapéuticas clandestinas, perseguido por la policia y las leyes sanitarias.
La d0ct0ra Bouteiller, ayudante del Musée de l’H0mme de la capital francesa,
ha querido brindarnos un trabajo de etnologia concebido a m0d0 de paralelis
mo entre las sociedades humanas de Australia, Africa y América, que viven
lsu propia vida cultural 0 que guardan de ella una organizacién conservativa en
medic de las preponderantes influencias del blanco, y los grupos que enlas na
lciones modernas representan, en este caso particular, la tenaz persistencna de la
idea mégica en el ejercicio de la medicina, que se hace visible ern la confianza
con que en sus menesteres recurren a las formas de ‘curac16n mrstica .

I N0 ignora la autora que el término ‘sha.mén’ esta reservado, en sentido es
tricto, A1 shamanismo asiético (siberiano) y a sus manifestacicnes de cnertas re
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giones eulturales de Norte y Sudarnérica (especialmentet de la Araueania) ,-mg;
prefiere emplear la palabra en Su S1gI11f1C?d0 mils ampl10,' que pueda, reurur en
un todo unico a las diversas manifestacmnes de la medrcma superstrciosa de
caracter magico-religioso. La primera y mayor porcion del tomo esta dedicada
al estudio del médico—hecbicero como persona social, como adquirente de po
deres transcendentes y como oficiante-operador, y la doctora Bouteiller lo con
duce con fina experiencia bibliogréfica sobre la base de la literatura, 'en su
gran mayoria la consagrada a describir al Indio nortearnericano. En la parte
original, la autora aprovecha sus propias observaciones en el terreno, para ana
lizar la personalidad, profesionalidad y terapéutica de los curanderos actuales,
los panseurs de secret, ya que las regiones francesas de Deux-Sévres, Vendée,
Bretagne y Berry le han dado ocasién de investigar de un modo no libresco, sino
directo, las modalidades del curanderismo provincial francés.

De este particular enfoque del libro nace el interés en el lector y el especia
lista_ Encontramos extraordinariamente sugestivas las paginas en que la autora
nos revela que una de las fuentes del pensar médico-mistico es la que Machelard
habia llamado ‘ley de los cuatro elementos’: fuego, agua, viento y tierra (pp.
285-297), lo que nos hace deducir que el asiento de este sistema ceremonial se
verificé en la época de las civilizaciones proto-historicas (como lo demuestra la
clara impronta del pensamiento Templario). Muy confortante es también el
firme gesto con que rechaza la anticuada nocion de lo ‘primitivo’ y de los
‘primitivos’, lo que comprueba que los jévenes etnélogos franceses, guiados
por la siempre viva y eléstica sensibilidad del prof. Rivet, no han esperado
mas tiempo para relegar las ilusorias formulaciones de Lévy-Bruhl al rincén
de la mercaderia inservible. El ultimo capitulo de Marcelle Bouteiller, el de las
conclusiones, notable por su novedad de concepcién, concisién del discurso
expositivo y organizacion de la materia, merece que todo etnélogo lo estudie
con diligencia. Lamento, en cambio, no poder felicitar a la autora, en nombre
mio propio y en el de colegas y discipulos, por las frases que ha escrito en el
primer parrafo de la pag_ 8, en las que atribuye una posicién revelacionista a
todos los etnologos que analizan con vision histérica las formas culturales; no
creemos necesario rebatir que tal afirmacién es inexacta y gratuita.

José IMBELLONI

]OVER PERALTA, Anselmo: EZ Guarani en la Geografia de América,
diccionario de guaranismos; Ediciones Tupé, Buenos Aires, 1950,
272 pags.

Es este libro un claro ejemplo de la literatura apologética cuyo modelo se
resiste a desaparecer de la América del Sud. Consiste en elegir un pueblo o una
lengua (que es siempre la nativa del escritor) y reunir en su derredor un mon
ton de citas y pareceres aptos para celebrar su excelencia y predominancia abso
luta sobre todas las demas. Este autor se distingue por muohos méritos; optimo
lenguaje, muchas lecturas, estilo persuasivo y una cierta dignidad formal.
Tampoco le falta sentido critico teorico, pues son suyas estas frases: "Los lexico
grafos se dejan llevar, a menudo, por preferencias lingiiisticas personales_ Unos
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aztequizan, otros quichuizan; éstosaraucanizan, aquéllos guaranizan a costa de
lla verdad y hasta del buen sentido (pag. X). Mas a pesar de tan clara con
ciencia del peligro que lo acecha, el impulso afectivo y demostrativo que do
mma su mente es mas fuerte que nunca, y las palabras y etimos del Guarani
aflonm en todas partes. Nadie niega que en la nomenclatura geografica de u.na
gran porcion de la América del Sud cisandina abundan las voces del Guarani,
asi por ejemplo, en el Brasil, las Guayanas, la Argentina septentrional, parte del
Uruguay y Bolivia, prescindiendo del Paraguay que es su mis tupido reservo
rio. Mas este libro recoge ademés sus generosas cosechas en las naciones de la
América Central, las Antillas, México, Perfu, Venezuela, Colombia, Ecuador y
Estados Unjdos de Norteamérica; en cuanto a Chile llega g sostener las ideas
de escritores como Darapsky y Subercaseaux sobre el oiigen guarani de sus po
bladores, y toma como solida base la afirmacion del P. House que “los Mapu
ches eran Guaranies que procedian del Brasil y penetraron en Chile a través
de las pampas argentinas y los boquctes de la Cordillera". Partiendo de tales
presupuestos mentales, no es de extrariar que se recurra al uso de la nunca bas
tante alabada tijera del etimologista para demostrar, por ej. que buraczin (pp.
119. 167) se deriva de `negro’ en Guarani, ara ‘cielo’ y ang ‘alma’, o quiza
de i1/H12 ‘viento’ y arangé 'firmamento roto', o como tercera posibilidad del
mismo {1/itzi con iviré ‘érbol’ e icd }quebrar’: viento que derriba arboles. Como
todos saben, buracdn es el nombre maya-qqiché de una entidad divina asimilada
a la constelacion de Orion y significa literalmente ‘el de una pierna’: Xun ‘uno’
y raqén ‘pierna’ (véase el esquema astrologico de ese grupo de estrellas) . Aguaca
te, anélogamente, no es ya la designacion corriente que se da en México a la palta,
del vocablo Au/akatl de la tlengua Nawatl, sino un compuesto de las palabras
guarani iv ‘érbol’, zi ‘fruto’, gui 'redondo’ y cate, que no explica (p. 29);
agréguese que el autor no resiste a la tentacion de hacer suya la opinion que
“el vocablo francés avocat deriva de diclu voz carive-guarani" (p. 47), echan
do al canasto que es participio pasivo del verbo advocare, y ya Quintiliano decia
aa'·v0cari causis por ‘ser llamado en los litigios forenses’. En cuanto a Yucatan,
seria igualmente nombre guarani, que significa ‘mortandad, matanza’, porque
alli habrian perecido los Mbayas, identificados (!) con los Mayas (p. 196).

Continuar en esta pauta no es provechoso ni procura deleite. Citaré, para
terminar, que el vocablo pututo, fotuto ‘cuerno usado como trompeta o caracol
marino’ deriva segon el autor, del guarani [ni mbd ‘sonido, ruido’ (p. 217) y
no es extension del conocido vocablo de Polinesia. Del mismo modo cbara ‘pi
chon de avestruz’ no seria vocablo de Patagonia, propio del Aonico-aisb, que
es la lengua del Tehuelche, sino guaranismo conexo con cbaragua, a su vez com
puesto por caracaré ‘carancho’ y gm 'lugar’ (p. 77). {A qué seguir?

;Si el mismo nombre del infortunado Tdpaq Amari seria la frase guarani
que significa 'senor que hace llover’, compuesto por tujni `padre’, amd ‘lluv1a’
y ni 'traer’! (p. 218).

_ _ Créanos el senior ]over Peralta, que no sentimos placer alguno en escnbir
estas lineas, pues habriamos preferido contarlo entre los cultores de la erigenda
fase cientifica de la glotologia sudamericana, ya que vemos en algunas de sus
paginas que no le faltarian medios ni cultura. Mas npara ello hay que enterrar
para siempre a la 'linguistica apologética’ de Bertom, Solari y Cia.

José IMmaL1.oN1
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GIFFORD, E. W.: Excavations in Viti Levu; en “]ou.rnal of the Polyne
sian Society", vol. LVIII, Wellington (New Zealand), 1949, pp. 82-90.

El eximio profesor E. W. Gifford de la Universidad de California, aprove
chando las posibilidades ofrecidas por el ‘af1o sabatico’ (reposo de que gozan
los docentes de varias naciones cada siete aiios de actividad) ha tenido la exce
lente idea de pasar seis meses en la isla Viti Levu (del grupo Fiyi) dedicando
se a la exploracién arqueolégica, tarea en la que ha tenido la cooperacién de
su sefnora. La eleccién de la isla fué realizada por el autor partiendo de la
premisa que, si deseaba dar con una sucesion de culturas, le era necesario inves
tigar a occidente de los grupos insulares de la Polinesia tropical, los cuales no
han dado restos arqueolégicos distintos de las primeras fases de las culturas que
alli fueron encontradas por sus descubridores. Hay que tener en cuenta que
Gifford, excavando en las Fiyi, se proponia encontrar elementos pertenecientes
a los primeros Polinesios, idea que no habria compartido el que escribe estas
lineas, imposibilitado de concebir la ocupacion de ese grupo insular por los
hombres de raza y cultura melanesia, como episodio de naturaleza posterior
y secundaria. Felicitamos, pues, al ilustre Colega de Berkeley por el hecho que
ha llegado a idéntica conclusion: This ruled out the possibility that the first
settlers at these two sites were Polynesians.

A pesar de su brevedad, el folleto de Gifford es de gran valor informativo,
con sus dos perfiles de las excavaciones realizadas en la isla, de Este a Oeste,
y cinco fotografias de material arqueologico, las cuales muestran claramente
las caracteristicas de los distintos tipos de alfareria: 1° liso, 2° con relieve y
3° inciso. El segundo tipo se subdivide a su vez en dos variedades: a) de re
lieves ondulados, y b) de relieve cruzado. Estratigréficamente, las capas mas
antiguas (de mayor profundidad) se distinguen por la alfareria con decoracién
en relieve y en particular por la ondulada.

En lo que concierne a los ejemplares de dichas variedades, muchos america
nistas podrian sorprenderse al observar el aspecto de cada una, porque recuerdan
en todo momento los tiestos de los yacimientos de ciertas regiones de América.
El modelo inciso, en especial, con sus series de puntos en lineas paralelas, fajas
alternadas de incisiones horizontales y quebradas, series en triangulo, tableros
de puntos incisos, grupos de virgulas superpuestas etc., provocan una impre
sién de relativa complejidad, que mucho ceramélogos no se esperarian encon—
trar en plena Melanesia. Ejemplares aun mas complicados nos habia ilustrado
en 1938 en su lamina A, fig_ 1, Laura Thompson, quien los exhumara de sitios
antiguos de las islas Lau, también del grupo Fiyi (en el mismo "journal of
Polyn. Soc" vol. XLVHI, pp, 109-113), y, con mayor amplitud territorial, Ia
doctora Margarite Schurig en su bella monografia de 1926 sobre Die Sudsee
Topferei. Como es sabido, la alfareria se limita en Polinesia a ciertos yacimientos
del grupo Tonga; sus relaciones con la ceramica de Melanesia constituyen un
tema de agudo interés, como lo ha indicado en su informada monografia de
1938 Mac Lachlan R. R. C. (en el mismo "_]ournal” e idéntico tomo, pp. 64-84)
completada por 29 reproducciones de fragmentos ceramicos de decoracién su
mamente mteresante

En este orden de investigaciones toda novedad es un buen ganado jalén de
marcha, porque la ausencia de artefactos ceramicos en las islas polinesias, mien
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trasen determinados grupos encontramos el indicio claro de una estética de
, volumenes que es propia del arte alfarero, no es cosa tan sencilla como parece a
primera vista (asi piensa también Rivers); es por ello que felicitamos al pro
fesor Gifford por su fecunda campana de vacaciones en Viti Levu.

José IMBe1.LoN1

CANALS FILXU, Salvador: Prebistoriu de América; volumen de 578 pags.,
ilustrado por 533 figuras en el texto y 12 laminas; Editorial Sudameri
cana, editora; Buenos Aires, 1950.

Cuando Pablo Martinez del Rio publicé en México, en el aio 1936, su
aureo libro Los Origencs Americzmos, se evidencié claramente que el pablico de
lengua espafiola estaba ya desde largo tiempo necesitando una obra de sintesis
sobre las siempre discutidas cuestiones de los habitantes precolombinos de
América, que fuera un fiel resumen critico del panorama cientifico de la hora
actual y al mismo tiempo una obra de lectura llana y atrayente. También se
hizo rnanifiesto el deseo que fuese tratada con satisfactoria ecuidad tanto la
América septentrional como Ia del Sud, amenguando la falta de proporcién
que en libros escritos en lengua inglesa era efecto de una constante preferencia
hacia el continente Norte. La iniciativa de Martinez del Rio fué premiada con
un éxito de libreria inesperado, pero bien merecido, y en 1943 salio una nueva
odicion aumentada y en gran parte reconstruida; actualmente el amplio tiraje
de la segunda se ha agotado y el autor se prepara para dar a la imprenta la
tercera, en cuya compilacién esta trabajando con la alacridad y seriedad que
le es conocida.

Es perfectamente légico que la Editorial Sudamericana haya propiciado en
este afro 1950 la publicacién, en Buenos Aires, de una obra que tuviese las
mismas finalidades, y que el sefior Canals Frau haya aprovechado sus amplias
lecturas y su espiritu de iniciativa para compilar el grueso volumen que acaba
de ser brindado a la curiosidad del pfiblico argentino. A pesar de las coinciden
éias generales con la obra del especialista mexicano, existen también notables
diferencias, particularmente en la manera concreta de encarar los problemas.
Una de tales diferencias consiste en la posicién adoptada ante el piiblico por
ambos autores: el primero, ya desde la primera pagina entra a hablar de los
problemas especificos de América, dando por conocidas las clasificaciones de la
industria litica y la cronologia de caracter geologico que valen para todo el
planeta; el segundo, en cambio, cree oportuno ocupar una quinta parte del
espacio total (exactamente pp. 9-126) para instruir al lector sobre los elemen
tos de la prehistoria. general. La segunda parte Ia dedica a ilustrar las distintas
tcorias sobre el poblamiento de América (pp, 129-203), la rercera a los ‘pri
meros pob1adores’ (pp. 207-343); la cuarta a la ‘segunda corricnte de pobla
ci6n° (pp. 347-413) y la quinta a la 'tercera corriente' (pp. 417-475), scguida
por una brcve resena de las ‘altas culturas amei-icanas’ (pp. 479-533) en la que,
extendiendo su atencién a los pueblos clasicamente conocidos del Peré, Clule,
Colombia, etc., muestra haber adoptado Ia palabra ‘prehistoria' en el sentido
mas amplio. El criterio de que se ha servido el autor para ordenar tan vasta
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mole de materiales diversos esta técnicamente dominado por lo que Pareto
llama ‘el residuo de las combinaciones’, diametralmente opuesto al que empleara
Martinez del Rio, quien divide su obra en tantas secciones, cuantos son los
distintos puntos de vista con que el anélisis cientifico ha llevado el ataque a la
terrifica incognita que se esconde bajo intitulaciones tan sencillas, como 'orige
nes americanos’, prehistoria americana’, et similia. Este ultimo autor, por ejem
plo, discute a fondo ‘e1 testimonio somatico’, luego, por separado, 'el testimonio
arqueologico’, el lingiiistico, el etnografico, etc. Canals Frau, en cambio, com
bina la reparticion raciologica con la cuestion de la antigiiedad, los restos indus
triales con las caracteristicas corporales, las lenguas con el indice cefalico.
Debo decir, honradamente, que mi bien conocido optimismo en el .p0der de
nuestra mente en la lucha contra las insidias de este intrincado problema, no llc
ga hasta la afirmacion que haya llegado la hora de dar por terminado el trabajo
analitico de cada sector, y mucho menos de narrar la reconstruida historia de
seres y culturas tan obscuras con la desenvoltura de que puede hacerse gala al
hacer intervenir con liberalidad el poder de la fantasia. Tengo en la imprenta,
justamente, un libro que trata del “Hombre de América", mas no me he per
mitido, en ninguna de sus paginas, salir de los rieles de una {mica preocupacion:
la morfologica y filética. En cuanto al método en general, nunca osaria olvidar
que la mencionada clase de raciocinios cruzados suelen conducir a lo que von
Luschan con aplacada ironia denomino ‘d·octrinas de las lenguas dolicocéfalas y
los craneos aglutinantes’. En particular, la iniciativa cle clasificar los grupos
raciales americanos en serie cronologica, destinando cada uno de ellos a figurar
en un primero, segundo o tercer peldano, me parece algo prematura, y de todos
modos no logra proyectar mayor luz sobre el propio punto fundamental, que
consiste en la fijacion definitiva del numero de las variedades o formaciones
que se observan en el Nuevo Mundo.

Fuera de estas observaciones diferenciales, en el orden general de los concep
tos y de la estructura, no es nuestro deseo realizar una critica sistematica del
libro, punto por punto. Solo a modo de ejemplos, recordlaremos que no es propio
hablar de una cultura de las Cuevas (p. 118) o de Ciempozuelos, en Espana,
por tratarse de una facies local de la cultura del vaso campaniforme; tampoco
fué su cerémica ‘articulo de exportacion’, ya que la dispersion europea fué
efecto de una auténtica migracion, que se comprueba por la identidad racial
de sus portadores a través de todas las mcioncs, y bien lo confirma la co
existencia de otros productos, entre ellos el conocido punal cuya dispersion
acompana al vaso campaniforme. En la pag. siguiente (p. 119) lecmos que
los megalitos tuvieron su origen en Espana, mas esta teoria esta abandonada,
por haberse comprobado que los mas antiguos surgieron en el Asia oriental,
mas exactamente en la Siria. En cuanto a la capa estéril de Um, en Sumeria,
en la que el autor ve una prueba de la veracidad del diluvio universal, debe
observarse que en otros sitios (por ejemplo, en Uruk, localidad muy cercana a
Ur) esa capa esta ausente, lo que comprueba que se trataba de acontecimiento
local.·Hablan.do de los Kjo/zkemnondinger de Teviéc (Francia), cuyas carac
ternsticas se invocan (p. 113) para deterrninar la cultura y la raza que corres
ponde a los similares de Dinamarca, es incorrecto establecer tal paralelo, pues
cn los primeros tenemos una cultura microlitica de origen capsiense, es decir,
afncano-meditcrranea, inconfundible con la del Norte; tampoco su raza puede
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ejemplificar a la nordica, y de todas maneras no es protomongoloide. En otro
orden de ideas, la teoria que los pueblos canoeros de América fuesen esenc.ial—
mente mesoliticos (p. 201) no solo carece de demostracion adecuada, sino
resulta también sumamente improbable. No voy a insistir en la inconveniencia
de elegir un indice fijo (83) como limite entre came e bipsicnineos (pag. 275)
sin discernir la arquitectura dolicomorfa de la braquimorfa, cuando ya desde
muchos lustros poseemos tal discriminacion, debida a A. Mochi. Una apurada
lectura del texto original ha ocasionado el error de atribuir a otro escxitor
las diez lineas sobre Australianos, Melanesios y Polinesios transcriptas en la
pag. 161, las cuales son de mi puiio. Tampoco insistiremos en la ciudad natal .
de Ameghino, que es Lujan, y no Mercedes como dice el autor (pag. 139),
0 en la verdadera naturaleza de la primera bestia de la figura de la pag. 15,
que es un ciervo gigante, Cervus megaceros, y de ningun modo un reno.
Tenemos en cuenta la facilidad con que puede incurrirse en errorcs de esta
clase al compilar una obra de vastas dimensiones, en tiempo reducido. Mas im
portante seria que `enfoquemos ahora las grandes novedades que introduce el
autor en el recuento de los grupos raciales y en su nomenclatura. El que se
interese por estas cuestiones, que requieren mayor preparation especializada
en el lector, encontrara en este mismo tomo una sucinta referencia critica,
que en esta resefia estaria fuera de lugar.

En resumen, no dejamos de admirar en este distinguido escritor una ingente
facilidad de asimilacion y un imponente espiritu de iniciativa, que podria haber
dado mejor fruto si hubiese seguido la saludable advertencia que antes de
abandonarse al goce de la sintesis, es indispensable haber dedicado toda una
vidla al laboratorio, consagrandose a cientos de trabajos analiticos, y esto no
sollo porque "un dia de sintesis consume treinta afnos de analisis", mas porque
esa milimétrica marcha, siemipre contenida por la disciplina, educa el animo
a mitigar el excesivo amor por lo novedoso y sensacional.

José IMBELLONI

PERICOT GARCIA, Luis: La Espuia primitiva; en “Coleccion Historica
Laye VI", Editorial Barna, Barcelona, 1950, 374 pégS., 33 lam., mu
chas ilustr. en el texto.

Los prehistoriadores espafnoles, admlrablemente activos desde hace varios
afios, han publicado en los ultimos tiempos varias grandes y excelentes obras
de conjunto sobre el pasado mas antiguo de la peninsula ibérica; ademis po- Iseemos el libro muy sucinto y personal de Marti-nez Santa-Olalla Qcfri IFUNA ,
p. 298). Faltaba, sin embargo, un manual de tamaiio medio, cientifico y al hbdemismo tiempo popular. Para satisfacer ese deseo llega aoral esta ora
Pericot, y lo hace de manera magistral. Como todos sus trabajos sobre term. d
mas generales, también este libro se destaca no solo por el lpeiecto vsuatons
de la materia, sino también por la amplitud de vision. Las megce

ehistoricas en Espana —·p0r lo menos en el sentido Yerdaderamente ciernti
prfico— no tienen larga continuidad y ofrecen, por consiguiente, una multitud
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de pmblemas en discusion; no cabe duda, ademés, que el progreso de las exca
vaciones arqueologicas en la peninsula revela de contmuo muclias cosas nuevas
e inesperaclas. Esta situacion exige gfifl p1’uCl€nC1a Y perspicacia por parte de
quien acomete la tarea de brindar un resumen·at1nado'del estado actual de la
investigacion. Pericot, con su enorme experiencia y ]u1c1o acnsolado, es pmcisa
mente el hombre para afrontar este cometido. Aunque no esquive decisioues
personales ni oculte su propia opinion, siempre considera todas las posibilidades
acerca de una controversia, de manera que el lector del libro puede enterarse
de los varios aspectos de la cuestion tratada. Espana prehistorica aparece en
este libro en el marco de todo el pasado mas antiguo del Mediterraneo y de
Europa, y esta dilucidada desde todos los puntos de vista, el arqueologico, el
lingiiistico, el racial y el etnogonico. De tal manera, esta obra resulta el manual
clasico para el estudiante y el que se inicia, pero no lo es menos para el espe
cialista. Se desearia unicamente' una conexion mas estrecha entre las ilustra
ciones (las Iaminas, en especial modo) Y el texto.

O. F. A. M.ENcHiN

VALCARCEL, LUIS E.: Historia de la cultura antigua del Perzi, tomo I,
vol. I y II, Lima, 1943, 1949.

El profesor Valcarcel, director del Museo Nacional de Lima, emprendio lu
ce unos anos una magna tarea: presentar, en la obra que reseiamos, la cultura
de los viejos pobladores del Peru. E·n 1943 aparecio el primer volumen del tomo
I, en cuya introduccion hace resaltar, con justicia, el interés que para su pais
tiene el valorar con exactitud el aporte de la antigua cultura indigena, herencia
que recibieron y en buena parte conservan millones degsus compatriotas y que
junto con la civilizacion occidental que trajeron los castellanos son la base de
la actual cultura peruana. Segun el plan de Valcarcel la obra debe tener tres
tomos; de ellos se ha publicado el primero, dividido en dos volumenes, al cual
nos referiremos. El segundo tomo estaré dedicado a Religion, Magia, Filosofia
y Ciencia, y el tercero a Arte y Técnica, seguidos de un capitulo final que re
sumira los aspectos principales de la cultura del Peru antiguo.

El volumen primero del tomo I se divide en tres partes: Orientacion, Mé
todo y Criterios, Cultura y Economia. En la primera parte presenta su con
cepcion sobre el significado de la I·Iistoria, y fecha la cultura andina con mo
deraciéin, expresando que no puede fijarse en milenios como en Egipto y China.
En lo que respecta a la historia del Peru antiguo, la subdivide en el periodo de
los Incas y los tiempos que le precedieron. La consideracion sobre las fuentes
con que se cuenta en cada caso lo lleva a la conclusion de que la unica base
firme es el conocimiento de los tiempos incaicos. Los capitulos sobre el método
permiten a Valcaircel pasar revista a todo lo que se ha hecho en Y sobre el Peru,
y criticar algunas de las explicaciones que se han dado sobre distintos fenomenos.
Las ultimas paginas del volumen estan dedicadas a senalar la importancia del
factor economico en la cultura peruana antigua.

En 1948 se ha impreso el segundo volumen del tomo I, cuyas péginas ini
ciales continuan con el tema Cultura y Economia, para abordar luego, en la IV
parte, temas fundamentales bajo el titulo de: Economia, Dcrccbo, Politicu Y
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Moral en el Peru antiguo. Se presenta primero el ambiente geografico para de;
tacar su influencia y el aislamiento de los peruanos, a los que rodeaban pueblos
de cultura inferior. Los capitulos sobre la alimentacion, en los que se habla de
la lucha por obtener los medios de vida en un ambiente natural poco propicio
y de las plantas que fueron cultivadas, especialmente el maiz y la papa, son
un aporte de extraordinario valor. No menos interesantes, aunque quiza mas
discutibles en algunos aspectos, son los demas capitulos sobre El tmbujo, EZ Es
tado, La planificacién _p0litic0-ecmmévnica, La propiedad, etc. La bibliografia,
extensa y completa, es una prueba concluyente del cuidado que ha tenido el
autor de documentarse a fondo e integrar armlonicamente sus conocimientos
adquiridos eu Ia investigacion personal directa con los contenidos en las obras
fundamentales que se han publicado.

Un comentario sobre una obra que todavia no ha sido totalmente publicada,
no puede ser completo; ademas, en este caso el contenido es tan denso y sou
tantos los problemas que se plantean y discuten, que hemos creido conveniente,
em u-na breve reseia como la nuestra, limitarnos a indicar los principales temas
de que se ha ocupado el autor.

Como observaciones, que no pueden pasarse por alto, si se quiere juzgar ob
jetivamente las viejas eulturas indigenas del Peru, sefialaremos las que siguen:
1°, el autor reduce demasiado el papel de las civilizaciones preincaicas; podria
mos decir que, como lo hiciera en otra época el Inca Garcilaso, solo aprecia la
obra de los reyes del Cuzco. Asi, afirma que es solo a través de lo que de esos
tiempos conocemos, que podemos saber algo de las anteriores culturas. Sin negar
que a veces los excesos imaginativos de pseudoarqueologos han merecido justi
ficados reproches, creemos que los trabajos hechos en las ultimas décadas han
revelado sobre las civilizaciones preincaicas muchos datos y restos que les dan
jerarquia y las colocan en un plano que, en muchos aspectos, no es inferior al
de los Incas; 2°, el profesor Valcarcel ha preferido dar a.l factor economico una
posicion tan dominante, casi diriamos absoluta, que debia llevar automatica
mente a una interpretacién unilateral de la cultura. Estamos muy lejos de des
conocer la importancia que la economia tiene como base de todo organismo
social, mas es indudable que existen en el complejo de las altas culturas andinas
otros elementos constitutivos que de modo alguno pueden pasar a segunda li
nea; 3°, con respecto a las ya muy discutidas interpretaciones del tipo de orga
nizacion politica, religiosa y economica que se conoce como propia del Inca,
solo diremos que no siempre es posible admitir las conclusiones a que llega el
autor, las que tienden a refirmar la ya conocida idea que el estado incaico fuese
una especie de estado socia.lista modelo. De este impulso se deriva que en algunos
casos particulares, como cuando analiza al ayllu y su significado econérmco, la
apreciacion del autor se resiente en exactitud y hondura; en esa oportumdad,
por ejemplo, no tiene en cuenta los cambios sufridos por la institucion a traves
de las épocas, ya en la forma, ya en el significado y la funcion, puesto que en
los tiempos preincaicos quizé fué realmente la expresion de un colectnvnsmo agra
rio, pero en la época incaica la absorcion de una buena porcion del producto '
del trabajo del batunruna por la clase privilegiada compuesta por ambas noble
zas, de sangre y de oficio (sin mencionar la parte del monarca la del culto),
nos parece un hecho revelador de un principio estadual muy distmto.

Estas observaciones no tienden a disminuir el gran valor de la obra del pro
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fesor Valcércel —que ampliamente reconocemos— particularmente visible en la
propiedad de la nomenclatura de objetos, instituciones, toponimos, gentilncios _y
nombres de oficios piiblicos y privados, que solo podia conseguirse en un autor
que del Rurutsimi tiene un conoCim*ie11t0 tan antiguo como la propia niiez, y
que por otro lado ‘siente’ los temas y fortunas del Pero con una afectividad que
es casi ternura. Al hacerle llegar nuestras felicitaciones, le instamos vivamente
para que pronto nos haga conocer los tomos que anin falta publicar.

EDUARDO CASANOVA

COUNT, Earl W.: This is Race; an anthology selected from the inter
national literature on the races of Man; grueso volumen editado por
Henry Schuman, New York, 1950; 750 pags.

Con pleno derecho afimia el editor de este libro utilisimo y sobremanera
interesante para toda clase de lectores inteligentes y ansiosos, que sobre el
concepto de 'raza’ han hablado y escrito mucho mayor nfzmero de personas,
de lo que era necesario o al menos compatible, pues cada individuo que tiene
una opinion sobre este tema tan abusado se cree una autoridad y quiere que
lo escuchen. Agrega el editor que en realidad solo tenian derecho de hacerlo
los especialistas en antropologia. Y aqui cabe una reflexion harto melancolica.
Se ha visto que dentro del propio 'gremio’ mencionado, algunos expertos que
ganaron fama en una que otra rama lateral espeoializada, sin que nunca cru
zaran el umbral de un laboratorio antropologico, han volcado su nombradia
en formiulaciones de sospechoso sabor pragmatico, que no nos sorprencle ver
reproducidas en las) columnas de cientos de diarios provinciales.

Una obra como la que comentamos, destinada a mostrar al Iector norteame
ricano en primer término y luego a los hombres cultos de otras naciones qué
enomme masa de estudio e investigaciones en el terreno y en el laboratorio
constituye el fondo de la nocion de 'raza’, nadie podia acometerla con mayor
competencia y lucimiento que el profesor Count, actualmente titular de antro·
pologia del Hamilton College, Clinton (N. York) y autor de libros y mono
grafias publicadas en varias naciones (también en la Argentina) y al mismo
tiempo conocedor acabado de las principalcs lenguas de cultura actuales. Solo
un poliglota como el prof. Count —-en contraste con Ia mayoria de los escrito
res de su pais, que poco conocen y citan las obras de autores de otra lengua
podia empefnarse con éxito y entusiasmo en la tarea de traducir gran parte
de los trozos que forman parte de esta antologia, en la que cncontramos, natu
ralmente, un notable nnimero de autores norteamericanos (16) e ingleses (11),
seguidos por 1 canadiense, pero a su lado figuran 11 alemanes, 7 franceses,
3 italianos, 1 noruego, 1 sueco, 2 holandeses, 2 polacos, 2 rusos y 1 argentino
(en esta somera estadistica el centro de actividad prima sobre el lugar de
nacimiento; ello ha permitido colocar, p. ei., a Boas y Hrdl-iioka, en EE. UU.,
donde trabajaron toda su vida y no ya en Westfalia y Boemia, de donde salieron
al emigrar hacia América).

El libro esti concebido a guisa de un inventario que renine las demostra
i clones e ideas de los antropologos mas eminentes y originales de los iiltimos
doscientos anos, y sus monografias estén repartidas, cronologicamente, en
cuatro secciones. La primera corresponde a cse bri-llante inltimo cuarto del
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'700 y primero del `800 que vieron surgir con subito fervor la Ciencia del
Hombre como un cuerpo de doctdnas consolidado e independiente de las
especulaciones intelectualistas que antes Ia encubrian; nos brinda, a manera
de mtroduccion histérica, cinco ensayos de Buffon, Kant, Blumenbach, Lamark
y Cuvier, verdaderos gigantes cuyos nombres encabezan el primer capitulo de
nuestra disciplina. La segunda seccién comprende de 1821 a 1871, fecha del
].ibro de Darwin tan_ ampliamente conocido; este periodo es estimable especial
mente por Ia actividad de Prichard, en Inglaterra, y de Paul Broca, en Francia,
con quien comienza la tarea del laboratorio antropolégico en forma condensada
y continua. La tercera seccién Ilega hasta 1914 y sus 17 articuios resurnen
Ia investigacion de sabios como de Quatrefages, Topinard, Virchow, Ripley,
Deniker, G. Sergi, Haddon, etc. Interesantes golpes de vista son los de Giuffrida
Ruggeri sobre Ia analogia con las especies colectivas y de Eugen Fischer sobre
los fendmenos de domesticacion. Figura Renato Biasutti en este sector por
su estimada obra sobre la dispersion geografica de los caracteres somaticos en
el mundo, mas por suerte su actividad no ha cesado durante los ultimos 40 anos
de producir buenos frutos, y otros nuevos esti preparando actualmente con
sus colaboradores (p. ej., la esperada 2** edicion de Le Ruzze e i Popoli della
Terra, completamente renovada).

La cuarta seccion ocupa mas de Ia mitad del volumen, con sus 32 monogra
fias (sobre el total de 60); es evidente que el profesor Count ha querido
ante todo mostrar a sus lectores cual es el estado presente de las cuestiones
atingentes a las razas humanas, y qué contribucion han aportado los autores
que actualmente viven y ensenan en las universidades de todo el mundo.
Dedica esta seccién 16 capitulos a la problematica general del raciologo, a sus
concepciones, definiciones y metodica; los nombres mas ilustres de nuestro
tiempo figuran aqui: R. B. Dixon, von Eickstedt, Hooton, etc. Otros capitulos
encuadran cuestiones mas concretas: las razas de Europa cuentan con cuatro
investigadores: Stolihwo, Coon, Czekanovsky y Cheboksarov; el aspecto gené
tico de la raza con dos: Davenport y Fleure; la tendencia serolégica con dos:
Boyd y Wiener; el problema judio tiene su expositor en C. C. Seltzer; Ia
concepcion de los ‘biometricians’ londinenses en su director editorial, G. M.
Morant; la de los 'ambientalistas’, en Huntington y Shapiro; el aspecto dinami
co de las migraciones, en Griffith Taylor y las poblaciones y el poblamiento de
América, en Hrlidéka, Hooton e Imbelloni.

El profesor Count ha encabeudo el volumen con unas paginas de adecuado
discurso introductivo, especialmente dirigido a los Iectores cultos en general,
hoy mis que nunca necesitados de una guia en esta clase de problemas que
han caido ultimamente en el mas agudo diletantismo. Mas el libro en si mismo
no limita su accion a la esfera del profano, pues en sus paginas se reune la flor
·del pensamiento raciolégico de dos siglos, y todo estudioso con suma utilidad
encuentra condensado en un solo tomo el contenido de una biblioteca especia
lizada. Verdadero liwe de che:/et para el raciologo, su facil lectura y hella
presentacién tipografiea Io recomienda calidamente a toda persona culta, ya
sea para disciplinar sus propias ideas, ya para sopesar el'valor intrmlseco de las
miles de pagina; literarias y cotidianas que la modema hipocresia reviste de una
suti1 y enganosa doradura cientifica.

Mania Ancémca Cauucr
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Otras publ1cac1011es rcc1b1das

ARMIILAS, PEDROZ Sistemas de cultivo en Mesoamérica; en “Anales del Inst.
Nac. de Antropologia e Historia”, tomo III, México, 1949, pp. 85-113. 
Eu este diligente estudio, lleno de datos geograficos y ecolégicos, ilustra el
autor las condiciones de la agricultura (particularmente de la horticultura)
que rigieron en vMéxico hasta el siglo XVI, y permitieron una produccion
adecuada a la mayor poblacién nativa, luego disminuida sensiblemente por las
epidemias y el vuelco espanol hacia la mineria.

Barurm, Fruznmucoz A Arte oleira dos Tapajé; 1° Consideragées sobre a eeri
mica e dois tipos de vasos caracteristicos; Publicacion N° 2 del Inst_ de
Anthrop. e Etlmol. do Para, Belém (Para) 1950; 47 pags. - Cuidadosa e
informada monografia sobre e.l arte alfarero de Santarém, una de las mas
interesantes zonas arqueolégicas del curso inferior del Amazonas; la ilustran
29 figuras y abundantes notas bibliograficas.

Bmsurrr, RENATOZ La posizione antropologica dei Berberi e gli elementi raz
ziali della Libia; en "Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napo
li" N. S., tomo HI, Roma, 1949, pp. 127-141. - Densa resefna de la antro
pologia raciologica del Africa septentrional, y en particular de la Libia,
conducida con finalidad histérica. Resulta confirmado que la conquista del
desierto fué realizada en primer lugar por grupos europoides, con el auxilio
del caballo y del camello, antes que por los negros. Tiempo después se inser
taron en la poblacién libica infiltraciones secundarias de elementos rubios ade
raza nérdica, como también de negroides del Sudan.

FASTLICI-IT, SAMUEL! La odontologia en el México prebispdnico; en “Revista
de la Asoc. Dental Mexicana", vol. VII, Nc 2; México, 1950, 22 pigs. El
autor investiga los conocimientos odontologicos del pueblo azteca y del
maya, escudrinando las obras de los principales cronistas y los materiales
éseos u odontolégicos de las colecciones de los Museos. Interesantes dibujos
esquematicos y fotografias.

PETTAZZONI, RAFFAELE: L4 figura mostruosa del Tempo nella religione mitria
ca; en "Accademia Naz. dei Lincei", afno CCCXLVI, Roma, 1950, 16 pigs.,
7laminas. En esta publicacién, dedicada a honrar la memoria del ilustre
·hierélogo Franz Cumont, que consagrara aguda atencién a la religion de
Mitra, el profesor Pettazzoni, titular de Ciencias de las religiones en la Uni
versidad de Roma, ilustra la historia y los origenes 'de la extrafna figura



humana con cabeza de leon que es comunmente conocida como representa
cion mitriaca del Tiempo (Kronos-Saturnus), y llega a la conclusion que
jen lo que se rcfiere al modelo iconografico— esta conexa con figuras egip
cias del tipo de Bes panteo.

LAMBOGLIA, N`1No: Il teatro romana e gli scavi di Ventimiglia, con 13 figuras y
2 laminas, 1949; Alba Pompei e il Museo Storico-Arcbeologico, 1949; Vado
Romana, 1940; San Giorgio di Campocbiesa, 1937; Les gravures prehistori
ques du Monte-Bego, 1947; Mostra delle incisioni rupestri delle Alpi maritti
me, 1939.

GRAZIOSI, P.¤.oL0: I Balzi Rossi, guida delle cauerne preistoric/ae di Grimaldi
pressc Ventimiglia, 1937.

BREA, Luxci BERNAB6Z Le caverne del Finale, 1947.
Esta serie de folletos y guias constituye una coleccion de gran interés para
el estudioso de las antigiiedades prehistoricas de la Liguria, con extension a
la arqueologia clasica. Estén publicados en varias ciudades de la Riviera, y
principalmente en Bordighera, sede del Museo Bicknell dedicado a la prehis
toria regional, cuya direccion ejerce el prof. Nino Lamboglia con gran com
petencia y entusiasmo cientifico.

SALLER, Kam.: Grurzdlagen der Antbropologie; "Ces Biicherei" N° 17, Cut. E.
Schwab editor, Stuttgart, 1949; pégs. 159, ilustrado.

Del mismo: Art. und Rassenle/are des Menseben; coleccion "Ces Biicherei"
N° 33; mismo editor, 1949; pégs. 184, ilustrado. Ambos volfxmenes llevan
la firma del actual titular de la catedra de Antropologia de la Universidad
de Munich, quien trae a la dilucidacion de los problemas de la Antropologia
su reconocida competencia en las ciencias biologicas y fisiologicas. El prime
ro esta dedicado a la doctrina de la herencia en sus tres aspectos (citogené
tica, filogenética y fenogenética) y a los caracteres corporales (exteriores,
arquitectonicos y fisiologicos) , luego a los psiquicos y a las anomalias.

La segunda obra es un dimjnuto, pero denso tratado de raciologia, que
comprende un resumen de la teoria de la descendencia, seguido por la des
cripcion del H. recens y una breve mencion de la doctrina constitucional.
Singular atencion merece el enfoque de los cuatro capitulos intitulados: Pa
rentesco de las razas humanas, R,aza y cultura, Ram y religion, Raza y mor
bilidad, este ultimo merecedor de nuestra atencion, porque el autor es un
ilustre médico, durante largos anos director del hospital R. Bosch, de Munich.

WzsT, Ronmu C. y A1xMr1.LAs, P.: Las Cbinaripas de México, poesia y realidad
de los jardines Flotantes; en “Cuadernos Americanos", México, 1950, pp.
165-182, con dibujos, mapa y tabla en colores. Interesante historia de las
famosas cbinampas, en cuya tierra, de frecuente abono, el hortelano nativo
del siglo xvi sembraba con método intensivo maiz, frijoles, calabazas, etc.,
y el muy estimado aji, sin descuidar las flores. Los autores hacen notar que
la gran productividad de estos cultivos, unida a la facilidad del transporte
por agua, son el secreto que nos explica la existencia de una poblacion de
una densidad sorprendente en el valle de México. Actualmente contmua
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fiere mayor variedad; la verdura llega al mercado por medio de camiones.

Gusnwmz, MAn·rrN: Die menscblicben Zwergformen; en “Experientia, revue
mensuelle des sciences pures et appl.iquées", vol. VI, Basilea, 1950, pp. 168
181. Conocedor directo de varias poblaciones pigmeas del Africa, el P.
Gusinde resume en este articulo las informaciones y datos recogidos en sus
viajes de estudio y en la literatura sobre los tres grupos del Africa: 1° los
Bambuti, en el curso del Ituri, lingiiisticamente distintos en Efé, Busda Y
Aka; 2° los Tum, de la region de los Iagos y 3° los Bagielli, Babcmga, Oban
go, Akvq, Bac/yum, etc., de la floresta ecuatodal del occidente. Opina- que
“cada una de estas razas ha tomado su origen, probablemente, de unas cuan
tas familias que han vivido aisladas por largo periodo de tiempo". Mas esta
opinién no le impide afirmar en otro pasaje del mismo escrito que “l0s
varios pueblos pigmeos del Africa tropical forman una unica rama de la
humanidad, en lo biolégico y lo morfo16gico”.

'Wmss, Pmmo: La cirugia del cnineo entre los antiguos peruanos, Lima, 1950,
34 pigs. — Después de hacer una reseiia de la literatura consagrada a la
cirugia del craneo entre los antiguos y los llamados pueblos naturales, pasa
el autor a describir los principales ejemplares de trepanaciézn craneana del
Peru, que ha estudiado personalmcnte, en su mayoria perteneciente al Museo
de Antropologia fundado en Lima por el profesor ]. Tello, y procedentes
del Cerro Colorado (Paracas). El examen de dicho material esta realizado
con suma diligencia y clarovidencia por el autor, que es un ilustre médico
limexio. En la tercera parte expone los corolarios sacados de este estudio, con
referencia a la cultura terapéutica y anatémica de los antiguos médicos pe
ruanos, que con toda evidencia no eran puros curanderos ui empleabanuni
camente una medicina psico-somatica.

Biicm, Enmasr C.: Beobacbtungen ueber das verbalxm der Hemd form im post
juvenilen Alter; en "Archiv. d. _]. Klaus Stiftung f. Vererbungsfoxchung,
Sozialanthropologie u. Rassenhygiene", tomo XXIV, Ziirich, 1949, pp. 247
262. — Después de practicar en 1939 mediciones indivicluales en una serie
de varones y mujeres, el autor realizé una segunda medicién de contralor
en 1948, considerando los diametros que senalan la forma de la mano seginn
el método de Schlaginhaufen (1932), y en particular, un diametro de altura
y tres de anchura. Del estudio de los indices recabados, deduce que la mano
sufre modificaciones de su forma durante la edad postjuvenil (en distinta
manera los varones y las mujeres) y que existe igualrnente una modificaciénn
de la mano de la poblacién en general, que forma parte de las variaciones
que se efectuan con el correr de los siglos (en Europa, un aumento de lon
gitud en los ultimos decenios).

Comas, JUAN! En memoria de Franz Weidenreieb (1873-1948); en “Revista
Mexicana de Estudios Antropol6gicos", tomo XI, México, 1950, pp. 297
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313. — No se trata de un simple recuerdo conmemorativo del ilustre antro
pologo recién desaparecido, pues a la parte biografica el doctor Comas ha
hecho seguir una cuidadosa resena de los principales aportes del mismo y de
las ideas sistematizadas en su copiosa obra; en especial: 1° los restos fésiles dc
la China y su papel en la filogenia humana, 2° la evolucion del cerebro hu
mano, 3° la braquicefalizacién de la humanidad, 4° el origen del Hombre
Americano. El autor expone brevemente y con ejemplar claridad las tesis de
Weidemeich, en una prosa llena de persuasion, que trasunta gran estima por
el desaparecido especialista aleman.

ALONSO DEL REAL, C.»mL0s: Notes sobre los 'Muiria}8; en “Actas y Mem. de
la Soc. Espanola de Antropologia, Etnografia e Historia", tomo XXIV,
Madrid, 1949, pp. 82-3. — En el pais vasco, y particularmente del lado
francés, existe la tradicion de unos antiguos habitantes de fuerza sobrehu
mana, que construian los castillos trasladando a brazo grandes piedxas y
vigas, laostiles, duros y avaros, cuya identification en sentido mas o memos
positivo y cronolégico esta dificultada por las confusiones con leyendas me
diocvales (templarias, carolingias). El nombre que se da a esos "l·iombres
de anta5o” es mairia, plural mairiak. El autor de esta breve, mas interesan
tisima ·nota, nos incita a meditar sobre una posible tradicién de los construc
tores de megalitos. Para ello, sin embargo, necesitaremos una mas estricta
localizacion territorial.

Bouma, KARL: Die tibetiscb-/mukusiscbe Sprachverwandscbuft; en “Lingua, In
tern. review of general linguistics", vol. II, Harlem (Holanda), 1950, pp.
140-169.

Del mismo: Buskiscb-Lakjziscbe syntaktiscbe Uebereinstimmungen; en “Studia
Linguistica", Lund, 1948.

Del mismo: Les sifflantes initiales basques; en "Eusko-_]aki.ntza", vol. III, 1949,
pp. 113-131.

Del mismo: Les prefixes nasaux basques; en la misma revista, pp. 133-138. Los
cuatro trabajos dan fe del intenso estudio que Bouda dedica al problema lin
giiistico vasco, no solo por medio de la investigacién interna de la lengua,
sino también por el de sus afinidades y parentescos. El citado en primer tér
mino esta consagrado a evidenciar las relaciones que guarda el Vascuence
con la lengua del Tibet, no ya como comprobacién directa o de primer gra
do, sino para complementar el reconocimiento del intimo parentesco Vas
cuence-Caucésico, en base al enunciado del autor que dicho conjunto esta
conexo con un vasto sistema lingiiistico del Asia.

Publicacioncs Ilegadas cstando este tomo cn imp1·cs16u

BI-JCHI, Eimsr C.: Andenmgen der Kérperform beim erwacbsenen Menscben;
en "Anthrop. Forscl1unge¤", Heft I, Horn-Wien., 1950, pp. 1-44.
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Kxoiamax, A. L. y G11=1=o1u>, E. W.: World renewal, a cult system of native
N, W, California; "Anthrop. Records", N° 13, Berkeley y Los Angeles,
1949, 154 pigs.

Loma, Euwm M.: The Kuzmyana Amho; en "Scientific American", vol, 183,
1950, pp. 52-55.

Del mismo: Courtship a. the love song; en “Anthropos", vol. 45, 1950, pp.
821-85 1.

LUNDMAN, B1a1<‘m.: Die hellen Afrikaner und die dunklen Dalekarlier; en
“Ethnos", Stockholm, 1949, pp, 163-171.

Mairrm-Otpzuuem, STEFAN112: Ein Beitrag zur Konstitution des Kimles; en
"Oesterr. Zeit. f. Kinderheilkunde, etc", Bd. 4°, Viena, 1950, pp, 135-141.

Mi31—u.MANN, Wmu. E.: Ueber gestaffelte Assimilation; en “Forschungen u.
Forts.", Afio 25, Berlin, 1950, pp. 13-17.

Del mismo: Ethnische Aufstiegsassimilation u. Rassenwanrlal; en "Homo", Bd.
I, Stuttgart, 1949, pp. 123-136.

Del mismo: Pseudologische Gleichsetzung mit Fremdengruppen; cn "Koelner
Zeit. f. Sociologie", A60 I,'C0lonia, 1948-9, pp. 38-48.

O12·r·rmuNc, B1wNo: Saeropelvimetry; en “Rev. Mexicana ide Est. Antropolo
gicos", t. XI, México, 1950, pp. 27-77.

SACCHETTI, AL1=1ua1>o: El significado y el cdlculo de la tranwariacion sintética
en Biologia; Imprcnta de la Universidad de Cordoba, Cordoba, 1950, 55 pigs.

Del mismo: Demogenética, conferencia inaugural del curso; Cordoba, 1950,
36 paigs.

Sc1—11Ac1N1—mU1=£N, O·r·ro: Zur Anthropologie der Admirality-lnseln in Mela
nesien; en “Bull. d. Schweiz. Ges. f. Anthr. etc.", Afio XXVI, Berna,
1949-50, pp. 12-23.

Del mismo: Menschl. Knochen aus Pfahlhaustation Meilen am Zurichsee; en cl
mismo boletin, pp. 67-76.

Weiss, Pmmo: Estudio sobre los Lamistas, su grupo sanguineo, etc.; en "Rev.
del Museo Nac.", t. XVIII, Lima, 1949, 24 pigs.

Nuevas publicacioncs pcriodicas

Revista del Instituto de Antropologia de la Facultad de Ciencias Cul
turales y Artes, Tucumén (Rep. Argentina),

Esta notable publicacion tiene la finalidad dc ·divulgar los resultados e
l iinvestigacioncs del Instituto de Antropologia de Tucuman, dirigido actualmente
por el profcsor Dr. Brammiro Malesl', e integrado, en su cucrpo doccnte, por los
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gnores Dr_ Osvaldo Paulotti y profesores Armando Vivante y D. E. Ibarrarasso.

Acaba de salir en un grueso volumen de 330 péginas y gran formatose
, - nalado con el ordinal IV, por entenderse que representa la continuacién de la
Revista de Antropologia que fuera publicada anteriormente bajo la direccion
de Radamés A. Altieri (prematuramente desaparecido) y de sus sucesores
E. Palavecino y O. Paulotti_ Pero en realidad con este IV tomo puede decirse
que se inicia una serie del todo nueva, ya sea por la presentacién exterior, ya
por el contenido y el espiritu que Ia anima_

EI hecho que principalmente se hace notar, es un mayor equilibrio en Ia
distribucién del material, con respecto a las ciencias que integran el conjunto
antropolégicoc Arqueologia, Etnografia, Craneologia, Somatologia, Religiones,
Fisiologia, etc.

Sumario de este tomo, salido en Marzo de 1949:

O. PAULoTT1: Los nativos de la puna de jujuy (Rep. Argentina). — G.
ROHMEDERZ Estudio de un pre-bispdnico camino de cuesta por la Sierra dev
Famatina (Prov. de La Rioja). Estudio arqneo—geogrdfico. - O. PAULOTTI y
A. DEMBO: Materiales para servir a la somatologia de los indigenas cbaquen
ses: Toba, Mocovi, Cbulupi, Vilela, Guarayo y Cbané. - D. E. IBARRA Gimssoz
Los indios del sur de Bolivia. - M_ E. URIONDOZ Estatuitas laumanas del noroeste
argentina, - M. L. Recémznoz Algunos ejemplares de alfareria de Tueumiin. 
H, S0sA V1anoN: Calabazas cbaquenses. Descripcién de piezas inéditas que `
pertenecen a las colecciones del Instituto de Antropologia. - E. DiAz y L. G1
MIéNEZZ Material para servir a la arqueologia de jujuy, - M. J. RAFFO y J. A.
MAssAzzA: Pipas de los matacos y tobas (tribus c/aaquenses) de las colecciones
del Instituto de Antropologia. - O, PAULOTTI, E. MOLINA y C. Visummz Con
tribucuin a la eraneologia de Catarnarca (Rep. Argentina). — A. VIVANTEZ’
juego, Culto, Religion, - O, PAULOTTIZ Comportamiento racial y sexual de las
reacciones gustativas producidas por las carbainidas. - J. F. CosTAs Ancuermsz
Descripcién de algunos ceramios yampara (Cbuquisaca - Bolivia).

FOLKLORE, rivista di tradizioni popolari diretta da Raffaele Corso;
Redaccion y Administracién en Napoles, Via Mezzocannone 75. Pu
blicacién trimestral. Suscripcion para el extranjero Liras 2400 anuales.

No es esta importante revista una publicacién realmente nueva, pues esta
en el cuarto ano de su vida, mas por primera vez Ilega a nuestras manos con
sus entregas de 1949, y no queremos dejar de felicitar a su director, el cuida
doso y erudito profesor R. Corso, particularmente por el justo enfoque con que
considera lla actividad del folklorista_ En tanta disparidad de opiniones y tan
vacilante intuicién epistemologica, y mientras suele atribuirse al folklore de
vez en vez el caracter de psicologia, de sociologia, de arte vulgar, de filologia
y de historia (la interpretacién historicista particularmente abusiva enItalia),
. el profesor Conso le asigna el verdadero sitio que ocupa en el armémco con
junto de Ias Ciencias del Hombre, al Iado de la etnografia, mas sin consubs
tanciarse con ella.
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En el sumario de los fasciculos I-IV de 1949 serialamos los siguientes
articulos originales:

R. Coxso: Utilitd di un coordinamento dei differenti punti di vista con
cernenti il dominio e l’obbietto del Folklore, - C1-1. Spmnoutz Wellerismi tolti
dai proverbi inediti di Francesco Serdonati. - P, Inoue: Sulla questione della
poesia popolare. - F. BABUDM: Folklore istriano. - M. VAJno: Folklore ruzpo
letano: "Fenesta ca lucive". - S. DE P1LA1‘o: Folklore della Lucania. - F. DE
Casrno Pnuzs ma LMA: O. Folklore em Portugal. - B. GUNDA: Per la storia
del Folklore in Ungberia. - A. Launuz Folklore della Ciociaria. - M. MACCHI2
Folklore friulano. - A, BAs1LE: Folklore della Calabria. - E. MAsc1A: Folklore
del Molise. -e I. Mnsecoxsz Folklore del Salento. - D. Piuonu: Folklore Abruz
zese. - A. MAFF121: Folklore dell’Irpinia. - A. LAUM: Folklore della terra di
lavoro; Superstizioni popolari. - L. Pxcoma: Folklore Siciliano. - C. F. Saccm:
La casa rurale del Barcellonese,

CIENCIA NUEVA, revista de Etnografia y Arqueologia; Director Pro
pietario Dick Edgar Ibarra Grasso; jefe de fedaccion Carlos Ibarra
Grasso; Tucumén (Rep. Argentina).

Acaba de ser repartido el primer fasciculo de esta publicacion dedicada al
Noroeste Argentino "comprendiendo bajo esta expresion una region de mayor
extension que la que generalmente se ¤le asigna", lo que en concreto quiere decir
que al estudiar a los Diaguitas se comprenderén los antiguos pueblos de Santiago
del Estero y se incluira también el territorio de Sud y Centro de Bolivia, casi
desconocido en lo arqueologico y etnografico, y cuyas relaciones con el Noroeste
Argentino "son tales que no creemos que se puedan resolver los problemas ar
queologicos de estas regiones sin estudiar aquéllas". Este proposito de los Ibarra
Grasso esta respaldado por el conocimiento personal que ellos han ganado duran
te los cuatro afios de estada en Bolivia.

En cuanto a la intitulacion de ‘Ciencia Nueva’ explican que intentarén una
fusion de Ia Antropologia, la Psicologia y la Sociologia, mas desde este primer
mimero no es posible apreciar el caracter, solidez y eficacia de la disciplina que
entienden inaugurar. Hay, evidentemcnte, en su realizacion inicial, mas entu
siasmo que rigor y mesura, mas promesas que resultados, mis afirmaciones que
comprobaciones. El fasciculo contiene 82 péginas, de las cuales 80 esti firma
das por los tres hermanos Ibarra Grasso, lo que revela una asociacion arqueolo
gica familiar, cuyo tipo es del todo desconocido y a la cua-l solo nos queda por
augurar un éxito y mejoramiento progresivo.

He aqui el sumario:

Dicx Encim Inmuui Glmssoz Nuestros propositos, - Del mismo: Nueva
interpretacion sobre la Arqueologia del Noroeste Argentina. - Del mismo: El
Museo Arqueologieo "Calcbaqui", - Cimtos Inmuux Gnmsso: La cultura dra
conzana. - ARMAND0 VNANTE: Concepto de Pueblo en Folklore. - DICK E. y
Juuo A, Imuuu Gmsso: Historia de la navegacion prirnitiva.
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