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UN INTERESANTE
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COIlEl°lbllCl0ll0S

DEBATE: LA PLURALIZACION

DE TRIBUS Y OTROS GRUPOS

INDIGENAS

que vemos formuladas las preguntas: 5,Es
al menos tolerable pluralizar los nombres

propios que distinguen a las tribus y demas agrupaciones indigenas?
;En caso afirmativo, cual es la desinencia pluralizante que debe adop
tarse?

El etnologo ya sabe a qué atenerse en lo que concierne a su propia
conducta, en la mayoria de los casos concretos. Pero ello no impide
que estas preguntas reaparezcan de cuando en cuando en las columnas
de la. prensa diaria o en las disertaciones de los maestros de gramatica.
El caso reciente, de una discusion sostenida por profesores universi
tarios de una nacion hermana, cuyas objeciones y réplicas reproduce
en sus paginas el primer tomo de la Revista do Museu Paulista., Nueva
Serie (que lleva la fecha Sao Paulo, 1947, pero se ha distribuido en
los primeros meses de este aio), llega muy oportunamente para hacer
mas aguda la curiosidad del publico lector sobre este punto, y desea
mos aprovecharlo a guisa de pretexto para definir en forma conclu
yente la reglamentacion propia del lenguaje cientifico. Y como en el
curso de la discusion ninguno de los muy estimables profesores bra
sileiios que defienden, respectivamente, las tesis opuestas, ha logrado
convencer al adversario, sera conveniente agregar el enunciado de
las fundamentales razones que sustentan dicha reglamentacién, de
mostrando otrosi que no se trata ya de una mera convencion propia
del lenguaje especial de los etnologos, sino de verdaderos y substan
ciales corolarios del raciocinio lingiiistico.
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A manera de dilucidacion, diré que el diario paulista Folha da
M anhé publica, al igual que los principales organos de la prensa diaria
de otros paises, una rubrica consultiva, en la que el redactor responde
a. los interrogantes dirigidos por el poblico, con la vista puesta en la
conservacion y proteccion del idioma nacional; en el caso del nom
brado rotativo, su titulo es Questioes de Portugués, y su compilador el
Prof. Silveira Bueno, quien dicta la catedra de Portugués en la Uni
versidad de la culta capital del estado de Sao Paulo. En su colabo
racion del 8 de septiembre de 1946 aparecio una nota que decia:

"Baldus-Philipson - Capital. — Estos dos etnografos no me hicie
ron consulta alguna, mas leyendo los excelentes trabajos que ambos
publican, vengo desde largo tiempo esperando la ocasion de decirles
que no les asiste el derecho de alterar la morfologia del Portugués.
Deben seguir las reglas de la gramatica portuguesa, por el hecho que
escriben en idioma portugués. En cambio, todas las veces que se re
fieren a tribus indigenas, ambos omiten la pluralizacion del sustan
tivo, y escriben ‘Os N ambiquara, os Cayuo, os Tapirapé, etc}. Emplean
el articulo en la forma. plural y el sustantivo en la singular. g,Donde
aprendieron esta falta de concordancia? Siempre escribio Vieira, en
cambio: Aracuvms, Toccmtins, y Barbosa Rodriguez: Nahuas, Tapuias,
Nheengaibos, Chiriguanos, etc.; Teodoro Sampaio: Guaianases, Gua
ranis, Carijos. Anchieta, Simon de Vasconcellos, por su parte, al igual
que todos los demas, emplearon siempre el plural. 5,No quieren seguir
tal ejemplo?

La prosa del profesor SILVEIRA BUENo estampada en las paginas
del gran diario paulista no podia pasar inadvertida, asi como no le
habia faltado claridad, ni vehemencia personal directa, mitigada ape
nas por las nuestras de estimacion personal, las que —es menester
reconocerlo— `nunca vinieron a desfallecer a lo largo de toda la polé
mica. Se prolongo ésta del 8 de septiembre al 9 de octubre, es decir,
un mes justo. Las personas que Silveira Bueno citaba con tamaiia
virulencia ante el tribunal de la opinion poblica, no eran desconocidas
a ninguno de los lectores cultos: se trataba del estimado etnologo
Prof. Dr. HERBERT BALDUS, director de la Revista do M useu Paulista
en esta apreciada Nueva Serie, y .1. PHHJIPSON, su colaborador en la
enseiianza universitaria.

E1 14 de septiembre contesto el Sr. Philipson, recordando que ya
en 1937 el profesor Baldus habia advertido en su Ensayo de Etnologwkz
Brasilefza que "Siguiendo la convencion internacional de los etnologos,
no altero los nombres ide tribus y demas agrupaciones sociales o lin
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giiisticas, al designar el plural: digo, por ejemplo, los Tupi y no los
Tupis". Sugiere el Sr. Philipson que "una vez hecha tal advertencia,
paréceme que no hay derecho a censurar al autor por el hecho que
en sus trabajos subsiguientes se mantiene constantemente de acuerdo
con los principios que enunciara". Y como esta justificacion no tiene
suficiente fuerza objetiva, agrega que "no es por desprecio a la gra
mética portuguesa que abolimos las ss finales, sino por respeto a la
convencion cientifica internacional", y alli nombra los lugares donde
aparece formulada: el libro de Haddon sobre las Razas Humanas y
el prefacio de van Gennep, traductor del mismo. En segundo término
pasa revista a los etnografos que escribieron en lengua portuguesa.
Arthur Ramos dice: los Tupi-Guarani, los Ge, los Aruak, los Caribe,
los Bororo, los Nambiquara, etc. Gilberto Freyre, asimismo: los Bama,
los Somali, los Gala, los M asai, los Herero, los Ovambo, del Africa, y,
refiriéndose a América: los Pueblo, los Dobu, los Kwakiutl. Tanto

Freyre como Ramos, y asi también Schaden, Amaral, etc., "todos
ellos cometen el mismo yerro del Portugués, y a todos ellos se dirige
su reconvencion. Mas ellos desean contribuir a la claridad termino

l6gica y a la circulacion cada vez mas perfecta de las nociones cienti
ficas en el mundo, finalidad que se consiguefmicamente por medio de
la fijeza de términos técnicos universales. Los nombres tribales no son
ciertamente términos técnicos para el gramatico, pero lo son en alto
grado para el etn6logo..." Y concluye. "No espero que V. S. se con
vierta al modo de pensarde los etnologos, pero si que, al menos, logre
tolerarlo de hoy en adelante, del mismo modo que yo no hesito en
respetar la s,— que no queda mal en escritos literarios"

En el mismo diario e idéntica rubrica, Qaest5es de Portugués, apa
recio el 20 de septiembre la réplica del Prof. Silveira Bueno.

"Philipson - Capital. — He recibido su larga y dociunentada carta
en que procura explicar los motivos por los cuales etnografos y antro
pologos escriben en singular el nombre de las tribus, mientras man
tienen el plural del articulo: v. g. los Tupi, los Guarani, los Bororo,
etc. En resumen, la razon invocada no pasa de ser una convencion
de tales est’udiosos, y una convencion bastante reciente, a la cual no
todos han dado asentimiento. ;,Mas, c6mo podemos admitir una con
vencion que va contra otra universal e inmemorial? Desde el momento

que hubo lengua flexiva, desde que el plural fué indicado o por una
desinencia propia, como en el Latin y el Italiano, o por un sufijo sig
matico, como en todas las romanicas, siempre iria en la forma plural
el nombre plural de un pueblo o do una tribu, sean los que fueran.
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LE11 qué razon de utilidad cientifica se basan tales senores para ta
mana arbitrariedad? Esa costumbre sobrepasa el limite de las con
venciones que son conocidas en lingiiistica, incluyendo las propias
de los lenguajes especializados, 0 de grupo, que difieren del general
por el vocabulario, por la semantica y nada mas. Si fuese asi, manana
los fisicos, los quimicos, los matematicos y los naturalistas adoptarian
cada cual un modo propio de escribir: el uno no hara concordar el
verbo con el sujeto, el otro no observara la diferencia del género, etc.
gEn qué estado quedara la lengua, el idioma? Ante tal absurdo re
nuevo mi protesta, posiblemente innitil, pero consciente, de profesor
de filologia.

La réplica de Philipson lleva la fecha del 3 de octubre:

"Muy apreciado profesor Silveira Bueno. —— Agradézcole su larga
respuesta impresa en la Folha. del 29 de septiembre, en la que veo que
V. S. ha intentado profundizar este pequeno problema de la s. Pidole
licencia para volver de nuevo sobre este asunto, etc..

"V. S. apoya su respuesta, si he bien entendido, en dos bases:
1*, que ningfm quimico, fisico, matematico, etc., puede con sus colegas
de especialidad cientifica establecer un convenio que resulte una vio
lacion de las reglas gramaticales de la lengua que respectivamente
emplean; 2**, que dos etnologos extranjeros de renombre han usado
la s del plural al designar agrupaciones étnicas". Y he aqui que el
autor de la réplica aduce como ejemplo las desinencias convencionales
de _ la nomenclatura mineralégica y geolégicaz im, ito e ite, para
especies minerales, rocas y fésiles, y al final pregunta: ";_En qué gra
matica esta autorizada esta convencion, y en cuales etimologias se
basan dichas desinencias?". Analogamente, el quimico pronuncia
‘dos O', ‘dos H', refiriéndose a los simbolos del oxigeno y el hidrogeno,
sin las ss del plural que reclamaria la gramatica. "Ahora bien, nada
mas deseo, como dije ya en mi primera carta, que los etnénimos,
cuando son usados por especialistas, sean considerados como tér
minos técnicos, como formulas si V. S. prefiere, y que en consecuencia
no se necesite someterlos a las reglas de la morfologia, con lo que sera
facilitado el mutuo entendimiento entre los especia1istas". Y siempre
en la idea de que esta ‘convenci6n’ sea un mero instrumento de co
municacion entre los etnologos, continua: "No pienso negar a V. S.
y a todos los que en los diversos paises celan por el mantenimiento
del habla, el derecho de criticar a los autores literarios que escribiesen
os Tupi 0 les Guurani, ya que, usados en la literatura, esos substan
tivos dejan de ser términos técnicos. El propio Prof. Baldus, al re
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dactar la parte etnolégica del Pequeiio Dicionario Brasileiro da Lingua
Portuguesa (de la V edicién en adelante) respet6 plenamente la gra
matica portuguesa, ya que esta. obra estaba destinada al pueblo en
general, y no a los especializados". La carta continfia con una larga
discusién sobre dos autores (uno polaco, el otro aleman) anterior
mente citados en su propio descargo por el compilador de las Ques
t6es de Portugues, y sobre su aporte a las ciencias de la lengua; dis
cusion que no hace a nuestro fin.

Oigamos por tercera vez la voz de Silveira Bueno, en una carta.
fechada el 9 de octubre:

"Apreciado J. Philipson. - Saludos. Al releer las palabras que
hemos cambiado al respecto del plural de los nombres de tribus, pa
labras que deberan ahora publicarse en la Revista do M useu Paulista,
nada he encontrado en sus argumentaciones y razones en favor de
la no-pluralizacién de tales nombres, que trascendiese fuera del circulo
de los especialistas en etnologia. Las autoridades citadas como lin
giiistas, Antenor N ascentes y Teofilo Braga, son inadmisibles por
motivos que mas de una vez tuve ocasién de exponerle durante el
curso de lengua portuguesa. En cuanto a Sapir, considerado como
lingiiista, ya que es éste mi terreno, y no como etnélogo 0 etnografo,
persisto en considerar como un beneficio su muertel, que nos ha librado
de mas de un contrabandista en el asunto.·Ultimamente, con el fin
de tener una nocién necesaria para ciertos puntos de lingiiistica que
debia exponer en un curso de vacaciones, estuve leyendo la obra de
E. Pittard, Las Razas y la Historia (Biblioteca de Siutesis Historica)
por Ud. bien conocida, y encontré los siguientes titulos de libros:
CHANTRE, Apercu sur les caractéres ethrziques des Amshariés et des
Kurdes; DOUTTE, Les Marocairzs et la société lmarocairie; CORDIER,
Les Lolos; DENIKER, Sur les Kalmouks; SARASIN, Etude artthr. sur
les Néo-Caledortierts et les Loyaltiens; VAUX PHALIPAU, Les Werides;
ZABOROWSKY, Les Hétéeris, etc. PITTARD escribe siempre: Yakutes,
Tunguses, Buriates. En obras de FRAZER encuentro citados: GILHO

DES, Naissartce chez les Kutchirts; EVANS, Religious beliefs of the Du
suns; CLAVEL, Les M arquisierts. Seria. facil multiplicar las citas para
deducir que, incluso entre los especialistas, no es observada la inno
vacién. Ella a mi ver esta enteramente destituida de fundamento y
de utilidad cientifica, y deja entrever que también entre antropblogos

1. Estas expresiones, de una crudeza inaudita, muestran a. qué exceso de ohm
_ cac16n llega. el empecinamiento del maestro.
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y etnografos no faltan asomos de vanidad. Esto, sin embargo, como
decia el poeta Amadeo Amaral padre, en

nada impide que el mar ondule y la tierra fl0rezca..

y mucho menos impide que yo siga leyendo y apreciando sus ex
celentes trabajos, al igual que los del Sr. Baldus.

Prof. Silveira Bueno’

Con estas palabras terminaba en octubre de 1947 la polémica, y
son las mismas que cierran la nota del primer tomo de la Revlsta do
M useu Paulflsta, Nueva Serie, 1947, intitulada Debate sobre 0 plural
des eméwlmos, que ocupa las paginas 213 a 221. En una breve apos
tilla de presentacion, el Prof. H. Baldus consigna que la reproduccion
de los ‘argument0s contrarios y favorables presentados en el diario
y en cartas inéditas’ por ambos contendores, es considerada por él
‘justa y conveniente’. Y nadie puede encontrar inapropiada la opi
ni6n del Director de la revista, 1° porque no era ecuanime dejar a los
lectores paulistas con la sola impresion de las vibrantes condenaciones
divulgadas en la Folha por su colaborador, y 2° porque era de esperar
que el examen de las argumentaciones reciprocamente contradictorias
dejase en la mente de aquéllos un saldo util, si no un veredicto decisivo.

No diré yo por cierto que esta. discusion ha dejado las cosas como
estaban, ni repetiré la falsa opinion, infortunadamente asaz difun
dida, que las polémicas son inutiles, por el hecho que al final los adver
sarios no hacen mas que atrincherarse obstinadamente en su propio
reducto inicial. Esta polémica ha tenido la virtud de poner al publico
culto de la capital paulistana en condicién de apreciar el monto, la
atendibilidad y la eficacia demostrativa de los bandos opuestos, y
es éste un asunto de gran momento en toda controversia.

El. hecho que formalmente ninguno de ambos contendores haya
cedido terreno, es del todo secundario. Depende en principal medida
de un grueso inconveniente propio de las discusiones publicas: el que
consiste en concitar altamente el amor propio de las personas y de
los grupos.

Mas no seria licito ocultar, en el caso que tenemos a la vista, la
caracteristica negativa que ha presentado el debate, esto es, que las
dos tesis A y B estaban planteadas en campos disimiles, absoluta
mente independientes una de otra en el terreno légico y técnico, lo
que en ningun momento ha. permitido que las pruebas de A debili
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tasen las de B, 0 viceversa. En tales condiciones se hace posible dis
cutir dos mil anos sin llegar a la meta, pues no hay terreno para esta
blecer antinomia alguna, 0 principio de negac16n reciproca.

Permitame el senor J iirn Philipson sugerirle que teniendo por
delante un contradictor que esgrime en sus manos un texto de grama
tica, necesariamente debia resultar inocuo aducir el testimonio de
Van Gennep en el prefacio al libro de Haddon, que se limita a indicar
que "les anthropologistes et les ethnographes ont pris l’habitude de les
supprimer [les s du pluriel] le plus possible (pag. X)". Observaré de
paso que muchas y mas completas advertencias practicas estan com
prendidas en la literatura de los etnologos modernos, y pri11cipalmente
en escritos de Hodgel. No creo necesario ocultar con falsa modestia,
que he tratado el plural gentilicio en una nota de mi trabajo de 1933,
luego mas extensamente en otro de 1937 y por ultimo en mi libro
Pachakuti IX (1946)2 para el caso particular de los vocablos del
Runasimi, cuyo uso abunda en los libros de historia del Peru. En
realidad los Brasileiios, ansiosos de escudrifiar las paginas de proce
dencia exotica, olvidan a menudo las de sus compaiieros mas cercanos.

Tampoco la enumeracion de los autores que escriben: los Tupi,
los Aruak, etc., puede demoler la argumentacion del escritor de las
Questoes de Portugués, ya se trate del Portugués, ya del Castellano u
otro idioma, puesto que ni el niunero _de los ejemplos, ni la fuerza
de las autoridades tiene eficacia sobre una regla de gramatica, y si
solo sobre asuntos de régimen y variaciones semanticas.

La preferencia por las formas inalteradas de los nombres étnicos
en conjuncion con el articulo plural no es tampoco, a justo hablar,

1. Ya en 1906 el profesor Hodge, dirigiéndose al presidente y a los miembros
de la American Anthropological Association, formulo algunas indicaciones funda
mentales que deben regir en la denominacion de los pueblos indios: 1°, que no vale
en este caso el principio de prioridad y 2°, que cada nombre debe ser elegido y usado
en base al criterio de la philologic correctness, historical and geographic usage, brevity,
and general convenience and appropriateness, rehuyendo cuidadosamente los efectos
de la que el autor llama pedantry. F. W. HoDGE: Advance report on the nomenclature,
etc., Washington, 1906.

Seis aiios mas tarde reprocha al Dr. TEN KATE por no seguir la regla de escribir
los nombres tribales en su forma singular, que era ya en ese tiempo una growing
custom, especially among Amervban ethnologists. Véase F. W. HODGE: en "Current
Anthropogical Literature", vol. I, Lancaster, 1912, p. 24.

Posteriormente el mismo autor no ha cesado de ocuparse de este asunto.
2. IMBELLONI, Jost}: Los pueblos deformadores de los Andes, etc. en "Ana1es del

Museo Nacional de Historia Natural B. Rivadavia", t. XXXVII, Buenos Aires
1933, pp. 209-254 (véase p. 219).

MIBMP AUToR: Las dos aspiracioncs del cacique Paine-Pan en "Revista Geogra
_ fica Americana", t. VII, Bs. As., 1937, pp. 227-237 (véase p. 230).

Misato AUTon: Pachacuti IX (El Inkario Critico), "Humanior" Biblioteca del
Americamsta Modemo, seccion D, t. II, Bs. As., 1946 (véase p. 30).
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una mera convencién entre antropologos y etnografos. En palabras
mas claras, si en determinados limites podemos decir que existe tal
convenio, en lo substancial representa la consecuencia de im dictamen

de la lingiiistica, esto es, depende en linea recta de la logica y el ra
c1oci11io del lingiiista.

Al intentar, ahora, definir esos limites, me veo precisado a re
cordar que en este mundo terraqueo no existen solamente las grama
ticas del Portugués, Castellano, Francés, Inglés, etc., con todas sus
reglas y exigencias, apodipticas y rigurosas cuanto se quiera, porque
también existen las familias lingiiisticas y los grupos de familias, cuya
consideracion nos lleva a un terreno de mayor altura, con sus caracte
res morfologicos peculiares no menos rigurosos, segfm podemos apre
ciarlo por los conocimientos adquiridos hasta el instante en que vi
vimos. En lo que concierne a los nombres de tribus, etc., lo que inte
resa es sobre todo la conservacion del nombre indigena, con la mayor
fidelidad fonética posible. En cuanto a las alteraciones morfologicas,
por ejemplo la del plural, resulta ingenuo querer pluralizar los subs
tantivos directamente procedentes de lenguas indigenas, mediante
el agregado de la s final, aduciendo que esta desinencia es requerida
en general por la flexion de los idiomas indoeuropeos.

‘Desde el momento que hubo lengua flexiva —pr0clama con én
fasis el Sr. Silveira Bueno- desde que el plural fué indicado 0 por una

desinencia propia (sic) como en el Latin y el Italiano, 0 por un sufijo
t sigmatico, como en todas las romanicas, siempre iria en la forma plural

el nombre plural de un pueblo 0 de una tribu, sean los que fueren"
Esa forma plural que él reclama, es la que se obtiene por la yuxta·
posicion de las ss del Portugués, Castellano, Francés, etc. Al no ver
construidos dichos plurales, con acento dramatico se pregunta: "gEn
qué estado quedaré, la lengua, el idioma? Ante tal absurdo renuevo mi
protesta, posiblemente inutil, pero consciente, de profesor de filo
l02ia...".

Al meditar sobre esas lineas se adquiere, infortunadamente, la
certeza de que nunca ha pasado por la mente del ilustrisimo profesor
de filologia qué imperdonable arbitrio engloba la formacién del plural
mediante la aplicacion a un substantivo de la familia lingiiistica Pano,
0 Tupi, 0 Azteca, 0 Tehuelche et similia, de la desinencia pluralizante
que es especifica de los idiomas arios. Los productos de tales opera
ciones de prétesis resultan verdaderos monstruos lingiiisticos, en la
misma escala, exactamente, que los plurales que algun Panohablante,
0 Tupi, 0 Tehuelche, pudiese por ventura componer con los gentili
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cios portugueses 0 castellanos Silva, Vega, etc., aplicandoles el morfema
pluralizante de su propia familia lingiiistica. Y si en lugar de ser un
sufijo, tal morfema fuese un infijo 0 prefijo, tendriamos nosotros la
misma sensacion de extrafieza y repulsion que nos producen los plu
rales Basilva, Bavega, 0 M asilva, M avega compuestos con la particula

ba (ma) antepuesta, que es el signo plural en las lenguas Bantu.
En las primeras paginas de mi libro Pachakuti I X, destinado a la

critica del Inkario, viéndome en el trance de repetir casi en toda hoja
substantivos de la lengua del Antiguo Peru, quise advertir al publico
sobre el uso de tales vocesz "En lo que concierne a los plurales de pa
labras indias, nos ha repugnado formarlos mediante el morfema de
las lenguas indo-europeas, arbitrio que desconcierta al etnologo tanto
como al lingiiista, aunque acaso satisfaga a uno que otro maestro de
gramatica elemental, amigo de pluralizarlas a manera de vocablos
espaiioles, en las formas "Incas, Coyas, ayllus, acllas, quipocamaycs, etc.
Hemos empleado los plurales Inka-kuna, Qoya-kuna, ayllu-imma, etc.,
propios del Qhéswa, siempre que la claridad del texto lo concediera’

Una segunda razén, también ella de orden lingiiistico, consiste
en el hecho que gran parte de los substantivos gentilicios de pura for
macion indigena son vocablos que indican ya de por si el plural ham
bres, gente, y al pluralizarlos cometemos un arbitrio légico facilmente
advertible. Asi, por ejemplo, los que pluralizan el etnonimo Ma
puchc, que en lengua araucana significa ‘tierra-gente’ (gente de [nues
tra] tierra) no se dan cuenta que al decir M apuches, o Williches, 0 Puel
ches, Picanches, etc., cometen el mismo error del que dijese Franceseses.

N 0 solo existen etnonimos ‘colectivos’, como los que acabamos
de mencionar, sino verdaderas formas ‘plurales’, que nunca aparecen
al singular. Como ejemplo, he aqui la ya nombrada terminologia de
los pueblos Bantu: Bakunda, Bakoko, Bahelé, Babona, etc., que son
ya de por si plurales. Vemos aqui o alla que algun escritor distraido
escribe los Bantus (les peuples bantous se lee en la pag. 568 de Déniker),
pero ni el propio Silveira Bueno osaria legitimar esta inadvertencia.
Nos parece verlo dictaminar, en las columnas de sus Quest6cs de Por
tugués: "Desde el momento que hubo lengua flexiva, desde que el
plural fué indicado por una desinencia propia... en ningfm idioma del
planeta se concibe la pluralizacion de vocablos ya pluralizados.
En el caso particular, se trataria de un verdadero aborto lingiiistico,
porque la forma Bantus luce un morfcma antefijado y otro subfijado
jambos del mismo valor absoluto, pero de grupos idiomaticos recipro
camente repugnantes!



Ya ven los lectores qué intrincado asunto, al analizarlo con la ne
cesaria cautela, es el que nos-presentaban en un principio con una
sencillez embargadora: una s al final como panacea universal. Incluso
al escribir los vocablos Aztecas, Toltecas, Nahuas, etc., que asi figuran
en los escritos corrientes y en la literatura histérica del gran pueblo
mexicano, el lingiiista no puede olvidar que la pliualizacién espaiiola
es ilegitima, pues los singulares correspondientes Aztekatl, Tultekatl,
N ahuatl se transforman al plural en las formas Azteka, Tulteka, N ahua,
etc. Ya entra en danza, en tales casos, el imperio del uso, y una recon
vencion a los que pluralizan con la s esas iformas, ya originariamente
plurales, dificilmente se salvaria de la inculpacion de pedante; pero yo
personalmenteben mis escritos cientificos sobre las formas templarias
de las religiones mesoamericanas (1939-1946) he escrito siempre los
M exika, los Tulteka, etc., seguro de conducirme con fidelidad al me
canismo de la ciencia del lenguaje, al que repugna la secuencia de
morfemas del mismo signo y de origen promiscuo.

Existen, ademas, pueblos que forman el plural por medio de la
repeticion. El gentilicio Bella,—bella,, propio de un gmpo humano de
Norteamérica, es un plural de redoblamiento, viejo morfema de plura
lizacién que abunda particularmente en el Pacifico. g,Quién osa afirmar
que nuestro eventual Bella-bellas seria legitimo?

Naturalmente, el plural formado con la s de las lenguas neolatinas
(Portugués, Castellano, Francés, etc.) continuara su funcion grama
ticalmente indiscutible, toda vez que se trate de gentilicios derivados
de los idiomas Portugués, Castellano, Frances, etc. Una porcién no
indiferente de la nomenclatura gentilicia, lejos de ser creacién idio
matica indigena, pertenece —en cambio— a la lengua del colonizador.
En este caso se encuentra Araucemo, hombre de la region ·de Arauco,
en la costa meridional de Chile; de ningfm modo podra nadie impedir
que su plural legitimo sea Amucanos, u hombres de Arauco. Del mis
mo modo, Coroado, nombre impuesto por los Portugueses en razén
de la coma, o tonsura del pelo semejante a la de cierta regla francis
cana, tendra el plural Coroados. El gentilicio Botocudo, igualmente
impuesto por los Portugueses a causa de los ‘botoques’ auriculares o
labiales, tendra su plural Botocudos. Analogamente, Canoeiro tendra
Canoeiros.

_ N 0 son validos, en la lista que aparece en la ultima carta de S11
veira Bueno, algunos de los etnénimos citados en su propio descargo.
N éo-Calcdoniens, Loyalties, M arquisiens, por ejemplo, no proceden
del habla de sus respectivos paises, y son adjetivaciones derivadas

165



de nombres geograficos impuestos por el Europeo: Nueva Caledonia,
Islas Loyalty, Islas Marquesas. Ningfm habitante so1'i6 nunca que el
descubridor o colonizador se dejaria dominar por tales o cuales re
cuerdos de la Caledonia, 0 hiciese alusion a la loyauté, o quisiese, res
ectivamente, honrar la memoria de don Garcia Hurtado de Men

doza, marqués del Caiete. Los demas gentilicios de la misma lista:
Kurdes, _ Lolos, M arocains, etc., deberian igualmente ser analizados
historicamente, antes de atribuirles origen idiomatico indigena. En
cuanto a los Hetéens, estamos seguros que ninguno de los antiguos
habitantes de la Capadocia penso nunca en llamarse a si mismo
con ese tardio derivado del Kittim de la Biblia, pues se nombraban

con respecto al nombre de su bien fortificada capital: Khattusas.
Concluyendo, diremos que, al evitar la pluralizacion piu·a y simple

de los gentilicios indigenas mediante la s, el etnologo (asi como cual
quier otro mortal) 1° evita poner el afijo del plural a un vocablo que
ya tiene significacion colectiva (hombres, gente); 2** evita el absurdo
que implica la pluralizacion de un vocablo algonquin, o tupi, o nahua,
mediante la terminacién propia de la gramatica castellana, francesa,
rusa, inglesa o de otras lenguas modernas absolutamente extraiias
a su peculiar morfologia; 3° evita la absurda formacion de voces con
doble pluralizacion en cadena y 4° reduce en la literatura historica,
geografica y etnolégica la complicacion originada por las inutiles sino
nimias que se encuentran acumuladas por la adaptacion ‘procustea’

_a los idiomas modernos, de los vocablos gentilicios originarios, la que
constituye un inconveniente que todo lector ha lamentado de seguro
al intentar un acuerdo entre los Cronistas, los indigenas sobrevivientes
y los libros modernos. Un ejemplo de lo ultimo es el desgraciado ape
lativo Aucanians, que el viejo Brinton desaprensivamente formara
del apelativo Auqa. (Plur. Auqa-kuna) del idioma qhéswaik

3. Ver "Aucanian Linguistic Stock", p. 325, de DANIEL G. BRINTON: The Ame
rican Race, New York, 1891.

Brinton, en realidad no es partidario de la terminacién an en la nomenclatura
de las tribus, y sequeja de que el Bureau of Ethnology la haya adoptado oficial
_mente, porque —d1ce— produce términos of strange appearance. Esta queja de Brin
ton responde a la verdad de los hechos; el lingiiista Alexander F. Chamberlain nos
habla en sus trabajos de Uran, Allentiacan, Bororoan, Calchaquian, Carayan, Cha
vantean, Guatoan stocks; evidentemente, para seguir a la letra la convencion del
Bureau, _este autor ha transformado los gentilicios uru, allentiak, bororo, kalchaki,
lgaraya, savante, guato, etc., tan violentamente, que apenas son reconocibles ("An\e- "
ncan Anthropologist, tomos XII, XIV, XV, etc.).

Ya en1391 Brinton habia pedido que el Congreso Internacional de America
_ _mstas se hnciese cargo de la terminologia gentilicia, en lugar de dejarla al arbitrio
de cada nac16n y de cada autor.
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Lo dicho no quita que los gentilicios como Araucano, Chaqueiio,
Pié-noir, Tasmamxiauo, Ixucheu, Gros-veutre, Coroado, Botocudo, Ca
noeiro, etc., formados con la pura substancia lingliistica de los idiomas
modernos, sigan rigiéndose de acuerdo con sus respectivas gramaticas.
En cuanto a casos dudosos, como Chcwautes y Chereutes, tendria indi
cios para poner en cuarentena los etimos de lenguas locales que alguien
ha propuesto ultimamente, y mantener el plural neolatino.

Todos ven que la pluralizacion de los gentilicios, muy lejos de
amoldarse a la precipitacion y ala rudeza de las mentalidades simples,
es asunto complicado y requiere gran fineza de juicio, y ademas un
amplio conocimiento de materiales historicos, etnologicos y linguis
ticos. Debemos decir, con modestia, con respecto a éste, como a todos
los demas quehaceres cientificos, que ninguno de nosotros puede sen
tirse absolutamente asegurado contra la probabilidad de errar, por
la sencilla raz6n que ésta depende del monto y la amplitud de nues
tros conocimientos y de la hondura de nuestra escrupulosidad.

II

J. IM:B12:LLoN1

SOBRE NOMENCLATURA ANTROPOLOGICA.
UN REFERENDUM

Por iniciativa del Instituto Italiano de Antropologia de Roma
se ha realizado un referendum sobre la terminologia y division de
las Ciencias del Hombre, cuyos resultados representan una cosecha
_de gran importancia, no ya para el fin de averiguar cual debe ser la
exacta nomenclatura a emplearse (porque no es el sufragio el ca
mino para llegar a tal certidumbre) sino para tomar contacto con
las opiniones de un relevante numero de especialistas que trabajan
en las principales naciones del mundo.

La encuesta fué abierta en 1932, pero s6lo en el afio 1947 fueron
publicadas las respuestas, con un retardo de quince aios, que seria
injustificable si no supiésemos qué clase de descalabros han sufrido "
las publicaciones cientificas por culpa de la que es justo llamar la
mas cruel e inutil guerra de la historia". Durante este lapso y hasta
este dia han desaparecido mas de la séptima parte de los autores
que contestaron al referendum. A su memoria vaya nuestro homenale
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de estimacion, aun en los casos en que tengamos que discutir sus
opiniones. En general, este brevisimo ensayo de modo alguno pre
tende aminorar nuestra estima para las personalidades que se citen,
todas ellas colocadas en un _alto sitial del panorama cientifico.

Las contestaciones alcanzan el total de 71, todas de profesores
universitarios, directores de museos, etc.: 4 de Francia, 1 de Malta,
2 de los Paises Escandinavos, 4 de Holanda, 3 de Bélgica, 3 de Rusia,
4 de Polonia, 2 de Dinamarca, 1 de Estonia, 1 de Finlandia, 11 de
Italia, 18 de los Paises Germanicos, 3 de la Peninsula Ibérica, 3 de
Suiza, 3 de Checoeslovaquia, 1 de Rumania, 1 de Irlanda, 5 de Amé
rica del Norte y 1 de América del Sud.

De las 71 respuestas hay que deducir la de K. KROHN (Oslo), el
cual declara que en su calidad de folklorista se limita a considerar
unicamente la posicion del Folklore, sin hacer caso de las preguntas
sobre el empleo de los términos Antropologia, Etnologia y Etnogra
fia. Quedan, pues, 70 respuestas utiles respecto al tratamiento de la
nomenclatura fundamental.

La primera pregunta de la encuesta se referia al significado de
Amiropologia y Emologia. "5,Cuales son, en su opinion, los limites del
campo respectivo?". La segunda pregunta ataiie al uso de los tér
minos Etnologia y Emografia. ";,Cree Vd. que deba hacerse una dis
tincion entre ambos? Y, en el caso positivo, gcuél debiera ser?". La
tercera concierne a la division de las Ciencias Antropologicas, y la
cuarta a los limites y pertenencia del Folklore. Como se ve, las dos
primeras preguntas e implicitamente la tercera, que es su conse
cuencia, configuran los extremos de un problema, o mejor dicho de
una serie de problemas que dominan ampliamente todo el campo de
nuestros estudios, y ello no solamente en el terreno puramente ter
minologico, sino en el mas amplio y hondo que determina la profun
da estructura de nuestra ciencia.

Si queremos, de un modo breve e incisivo, sorprender el puuto
realmente neuralgico de la cuestion, debemos formularnos —alej2'm
donos un poco de la formula concreta del cuestionario original- la
disyuntiva basica siguiente: —5,Concibe Vd. la necesidad de emplear
un término general que comprenda todas las Ciencias del Hombre?
Se entiende que haya entre los profesores que han contestado a la
encuesta un cierto nomero que esta por el si y otros en cambio por
la negativa. En el primer caso se impone una segunda pregunta: gEs
conveniente el término Antropologia para designar el conjunuo, o
bien el otro Etnologia.?
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A la primera pregunta han contestado positivamente 28 profeso
res y un numero igual por la negativa. Pareciera que el numero de los
estudiosos se divide en partes iguales entre los que creen en la uni
dad de esas disciplinas ——es decir, en la conveniencia de asignarles
un término que las enlace a todas en un solo concepto— y los que,
en cambio, se niegan a concebirlas como ramas diferenciadas de un
tronco fmico.

Pero no es asi. Existe un importante numero de especialistas que
mientras por un lado demostraban repugnancia a admitir teorica
mente un tal estricto parentesco, rechazando la idea de un término
general, en el contexto de su demostracion han sentido —en cambio—
la necesidad practica de referirse a ese mismo conjunto y parentesco.
Por ello han empleado, casi sin querer, el término "Ciencias Antro
pologicas", "Ciencias del Hombre" u otros equivalentes, ya de
modo explicito, ya implicito, segim la lista que sigue. Entre los pri
meros anotamos los siguientes: sciences anthropologiques, HANSEN
(Dinamarca) y DE ARANZADI (Barcelona); unthropologischen Wissens
chaften, HILDEN (Helsinki) y CZEKANOWSKY (Lember€)§ Wissens
chaft vom M enschen, WINTERNITZ (Praga) y SCHEIDT (Hamburgo);
scienze antropologiche, PUCCIONI (Florencia) y VUIA (Klausenburg);
sc-ienza antropologica, Conso (Napoles).

Entre los que usan la admision implicita anotamosz FRASSETT0
(Bolonia), que habla de una antropologia; somatica; ·KOPPERS (V iena)
de una physical Anthropology en contraste con una. cultural Anthro
pology; RELLINI (Roma) de una antropologia propriomente detta y
GENNA (Florencia) de una antropologiar in senso luto. Nos dejan fa
cilmente deducir que en su opinion existe una Antropologia "sin
adjetivos ni limitaciones", la cual coincide con lo que los anteriores
llamaban "Ciencia del HOI11bF€". En cuanto a HAMBRUCH (Ham
burgo) cuando dice que "la Antropologia y la Etnologia configuran
en conjunto un solo campo cientifico", Wissenschaftsgebiet, no hace
nada mas que confirmar el mismo concepto.

Resumiendo, con respecto a la pregunta sobre la unidad o dispa
ridad del terreno cientifico que nos ocupa, y a la oportunidad de
indicarlo integralmente con un signo o rubro fmico, el resultado nu
mérico del referendum es el siguiente: por el no 28 votos, por el si
28 -|- 14 votos. La relacion es 28:42, es decir 2:3.

Pasando abora a la eleccion del término apto para simbolizar el
conjunto en su integridad, eligen el titulo "Antropologia" los esP€·
cialistas BAGL1om (Roma), BoAs (Nueva York), CoNs1·AN·r1N (Lyon).
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DE Knysna (Bruselas), DE VILHENA (Lisboa), D1xoN (Cambridge),
van EERDE (Amsterdam), HOUGH (Washington), HRDLIEKA (W ash
ington), IMBELLONI (Buenos Aires), KoHLBRUGGE (Utrecht), MAHR
(Dublin), MAYET (Lyon), MENDES Comm (O Porto), PAUDLER
(Praga), PONZO (Roma), RUTOT (Bruselas), SALLER (Gottingen),
SERGI G. (Roma), SINAISKI (Riga), SZOMBATHY (V iena), THURNWALD
(Berlin), VALLOIS (Toulouse), WAHIJE (Heidelberg), de una manera
afirmativa y clara. Siguenles los profesores MAZZARELLA (Catania)
y SERG1 S. (Roma), el primero con ciertas sospechosas duplicaciones
y el segundo con un tanto de mala gana; MENGHIN por su parte,
mientras pareciera aceptar el titulo Antropologia, expresa que la
palabra ha perdido fuerza como término de conjunto, y habria que
adoptar otras.

En total son 27 especialistas conformes con el rubro Amropologia,
y uno que es partidario del titulo Emologéa. Es éste el profesor G. MON
TANDON, de Paris.

Con lo que antecede podria estimar alcanzados los fines que me
propuse al escribir esta nota, si no fuera que —en realidad— no po
demos considerar en este asunto el puro aspecto numérico.

Al tener en cuenta el mero aspecto estadistico dariamos prueba
de incapacidad para valuar la verdadera importancia del problema
nomenclatorio. Es facil observar que la gran mayoria de los especialis
tas que niegan a la palabra Amropologia el derecho de representar en
conjunto a las Ciencias del Hombre, han asumido esta posicién de
negatoria no ya en fuerza de razonamientos intrinsecos con respecto
a la ciencia misma y a sus necesidades en el mundo de la teoria y en
el de la practica docente, sino en base a un corto numero de enfoques,
que pasamos a revistar. cz) Una gran parte de ellos cree que esta cues
tion deba decidirse tomando como criterio el empleo del vocablo
Amropologla tal como se encuentra establecido en la literatura de
su propio pais y en el uso general de su propia lengua. b) Otro grupo,
por suerte menos numeroso hoy dia, sufre la influencia tradicional
del uso que la misma palabra tuvo en Francia durante la segunda
mitad del siglo pasado, por obra de los muy respetables hombres que
con Broca y Topinard levantaron la armazon de la Antropologia,
unilateralmente definida por ellos como el "estudio del hombre en
el terreno exclusivo de las Ciencias N aturales". c) El tercer grupo,
que se encuentra en condiciones filosoficasi mas elevadas, por haber
superado el prejuicio de la. exclusividad de los caracteres anatomicos

y fisiologicos individuales y raciales, teme que al devolver su sefiorio `
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a la palabra, vuelvan con ello las ilimitadas pretensiones anatomico
fisiologicas cuyo eco no se ha extinguido del todo en las mentalidades
rezagadas.

Entran en juego, ademas, complementariamente a los motivos
que acabamos de reseiiar, el origen y la nacionalidad de los especia
listas. Los que pertenecen al grupo ez) son en su mayoria alemanes
y austriacos 0 de naciones emparentadas por medio de la cultura
universitaria: EGGELING (Jena), Von Ercxsrnm (Breslau), A. Fis
CHER (Lemberg), E. Fiscnnn (Berlin), Goorcxi (Poznan), Horrwrmn
KRAYER (Basilea), A. KAPPERS (Amsterdam), KERN (Bonn), KLEI
WEG DE ZWAAN (Amsterdam), KoHLBRUGoE (Utrecht), W. Korrnns
(V iena), MUENTER (Heidelberg), PLISINKE (Gottingen), POSPISIL
(Brno), SCHULTZ (Konigsberg), SPEISER (Basilea), STOLYHWO (Cra
covia), THALBITZER (Copenhague), WEIDENREICH (Frankfurt), WE
NINGER. (V iena), WEINERT (Berlin). Muchos de ellos confiesan abier
tamente que por Antropologia. se debe entender exclusivamente la

fisica y osteologica "porque asi se hace en Alemania" (Kraemer),
o bien “S€g’l:1Il el uso aleman" (Plisinke); o "siguiendo el uso de la
Europa central" (Pospisil); o "en el habla alemana" (Speiser), y
también "en nuestros lenguajes escandinavos" (Thalbitzer).

Viceversa, el grupo de los partidarios del rubro general Antropologta
comprende a todos los especialistas de lengua inglesa. HRDLIéKA no
tiene ambages en decir que: "en esta tierra el término Antropologia
es usado en su significado mas general y comprende tres campos que
son la Antropologia Fisica, la Etnologia y la Arqueologia". Claro
esta, que entiende hablar de los Estados Unidos.

No es —sin embargo- para imitar a los colegas del continente
Norte, que en la Argentina empleamos Antropologia, como equiva
lente al rubro "Ciencias 'del Hombre". A los norteamericanos, en

verdad, reprochamos la confusion que hacen entre Emologia, y Et
nografia,. (A propésito de esta pretendida equivalencia, 45 especia
listas la rechazan abiertamente, 6 con algunos reparos y 4 de manera
indecisa: total 55 por el si contra 12 que se muestran contrarios a
la conservacion de Emografia.; 4 han omitido su respuesta a la pre
gunta).

En realidad nuestra posieion, mas que al deseo de imitar a los
autores de lengua inglasa, responde a la doctrina que en asuntos
de nomenclatura, los cuales deben crear normas para todos los hom
bres del mundo que cultivan nuestra disciplina, es necesario sobrepo
nerse a los usos de la literatura local y de la lengua nacional, para
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discernir las reales e impelentes necesidades del laboratorio y de la
catedra, cuya resolucién es deseable que tenga eficacia universal.
Mas que a la valoracion de una que otra escuela, hemos dado impor
tancia a los antecedentes histéricos. Cuando Otho Casmann, en 1526,
uso por primera vez el adjetivo antropologica y Galeazzo Capella por
primera vez el sustantivo Antropologia, en 1533, ambos trataron so
bre lanaturaleza humana en su aspecto anatomico-fisiologico por
un lado y en el cultural por el otro, sin lugar a duda. Nuestra aclara
ci6n se encuentra claramente declarada en la memoria intitulada
I ntroito al Curso dc Antropologéa, en “Anales de Arqueologia y ‘Et
nologia", tomo VIII, Mendoza, 1949, pp. 13-61, que es un resumen
de las clases introductorias que nuestro maestro IMBELLONI nos ha
impartido desde la catedra. En definitiva, esta nomenclatura es la
siguiente:

ANTROPOLOGIA

ANTROPOLOGIA MORFOLOGICA

Antropogomia Antropotaxis
[la Descendencia] [la Raza]

Craneologia
Antropometria
Serologia
Fisiologia
Anatomia comp., etc.

ANTROPOLOGIA CULTURAL

Culturologia Emologia
[la Cultura] [la Etnia]

Etnografia
Prehistoria

Arqueologia
Lingiiistica
Musicologia, etc.

Las ciencias colocadas en las dos columnas verticales tienen par
cialmente un desarrollo independiente, porque han entrado a formar
parte de disciplinas cientificas aplicadas (como la medicina, el arte,
la religion, la musica, etc.) pero ello no quita que en el campo de la
ciencia pura ellas se_ clasifican automaticamente como Ciencias del
Hombre, y en particular como aquéllas que directamente captan
los datos concretos sobre el Hombre. La cuarta linea de nuestro

prospecto indica los "objetos" o problemas: Descendencia, Rozas,
Culturas, Etnias; la tercera linea comprende la indicaci6n de tales
direcciones investigatorias: Antropogonia, Antropotaxis, Culturologla,
Etnologta. La segunda linea esboza la biparticién inicial del vasto
campo antropologico, y la primera —finalment.e—, recuerda con su
(mico rubro la verdad esencial, que todo esto forma un arbol unico,
provisto de muchas ramas, pero sustancialmente indivisible, como
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son indivisibles e inseparables todos los aspectos concurrentes e in
terferentes que tienen comim origen en el Hombre.

Cuando leemos una frase como ésta: "como antropologo no
tengo yo atingencia alguna en la Etnografia", la que sin embargo
ha sido pronunciada por un especialista cuyo nombre honramos de
modo particular, no sabemos nosotros imaginar de qué modo pueda
haberse destruido, por el espiritu de especializacion, la unidad de que
hablabamos y que se deriva del sentimiento clasico de la N aturaleza.
Sin agregar, por obvio, que los que en su espiritu han cumplido tal
destruccion, renuncian a la gran ayuda euristica que surge de las
interferencias entre uno y otro aspecto de la natura humana.

III

MARIA ANGELICA CARLUCI

CURVAS CONCEPCIONALES ARGENTINAS

Leyendo un viejo estudio de VILLERME sobre la distribucién de
las concepciones en el aio, mi atencién fué llamada intensa
mente por las lineas que dicho autor dedicaba, ya en 1831, a la opues
ta conducta de las poblaciones de Francia y de la América del Sud.
El hecho que este autor hiciese hincapié en la elevada proporcion de
las concepciones durante los meses de noviembre a febrero que se
verifica en Buenos Aires, en aguda oposicion a lo que sucede en
Francia, donde el méximo de las fecundaciones tiene lugar en abril,
mayo y junio, me hizo meditar en la posibilidad de conseguir los
medios de poner en evidencia el fenomeno enunciado por Villermé,
pensando que no me seria dificil procurarme en Buenos Aires el ma
terial estadistico necesario para tal propésito. De ello ha nacido esta
breve nota, la cual no pretende agotar un tema tan complejo, sino
ser una especie de esbozo 0 tentativa para abrir un nuevo campo de
indagaciones en la demografia argentina.

Es natural que no crea necesario presentar aqui los fundamentos
iniciales del problema. N 0 es posible ignorar las repetidas investi
gaciones que se ha.n realizado para discernir si la periodicidad sexual,
notoria en los animales, debia entenderse extendida al hombre. Una
inmensa literatura cientifica, en todas las lenguas, termino bien pron
to por reconocer que también las sociedades humanas presentan a
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su modo una ley del ruth, y no solo las sociedades de los llamados
pueblos primitivos —c0mo se concibié en un principio— sino tam
bién las mas elevadas de las naciones mas encumbradas de la. tierra
y en nuestra misma época. Desde RABELAIS que se impresi0n6 por
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(Construida por Teixeira con dagos de Boldrini).H' ELLIS? F' H'
PERRY-COSTE2 y

continuando con M. BOLDRINI3 y C. TEIXEIRM, se trata de una
serie muy numerosa de fisiologos, estadistas y antropélogos, cuya
lista llenaria varias paginas de esta revista.

La posicién singular de Villermé consiste en el hecho que sus
estudios se fundan por primera vez en un numero importante de
nacimientos, que alcanza a 17 millones. Pero en este autor nos im
presiona, aim mas que en Quételet, el hecho que con él empieza a
delinearse una adecuada biisqueda de las explicaciones del fenéme
no, y se las indica con oportuna nomenclatura. Se habla de la “in

1. ELL1s, H.: Psicologia del scsso, Milano, 1897.
2. PERRY - Cosm, F. H.: La Pcriodicitd ccsaualc nell’u0·mo, 1898. (Apéndice

a la obrs de H. Ellis, Psicologia del sesso, 1897).
8. BOLDRINI, M.: L’¢poca di gmcrazionc, en "Rivista de Antropologia", Roma,

1919, pp. 8-56.
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fluencia esta.ci0na.l", del "mé.xim0 primavcral", del "minim0 0t0f1a1", "
del ag0tamient0 progresivo", sin dejar en la sombra el efecto de
los periodos de repose, de vacaciones, de vida social intensa, de
prohibiciones eclesiasticas, etc., este filtimo grupo colocado bajo
e1 rubro de "causas
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ticas de paises sudamericanos. El ya citado Carlos Teixeira, por ej.,
publica el poligono de frecuencia de la Republica Oriental del Uru
guay 1904, 1905 y 1907. Debo decir aqui que las claras péginas de
este profesor portugués han sido tenidas muy en cuenta como ante
cedente técnico durante la preparacion de este breve ensayo.

Publico aqui un pequeio numero de las curvas que he obtenido
mediante la anotacién de las concepciones, clasificadas en los 12 me
ses del aiio. Elmétodo seguido es el que han empleado todos los que
nos han precedido en el tratamiento de este asunto, y consiste en
reducir las fechas de los nacimientos, consignadas en las estadisticas
oficiales, en fechas de fecundacién, mediante la resta del periodo de
incubacion (280 dias). En la presente nota se comparan dos series de
Cl11'V3.S. La primera correspondiente a las mayores ciudades de la
Repiiblica Argentina: Capital Federal, Rosario, Santa Fé. La se
gunda correspondiente a cinco estados argentinos: Santa Fé, Tu
cuman, Jujuy, San Luis y San Juan. No he podido conseguir los
datos de toda la Republica, a pesar de haber recorrido muchas
reparticiones oficiales destinadas especificamente a la tarea esta
distica.
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La primera observacién global es la que concierne a la indole
general de la curva. Mientras en los paises europeos dicha curva
representa, abstrayendo de sus montaias y abismos, una convexidad
general en el centro de la figura, y decae en los dos lados izquierdo
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Curva de frecuencia de las concepciones en Portugal,
correspondiente a los aims 1921 a 1925.

y derecho (meses de
enero y diciembre;
véanse las curvas

de Italia, Alemania

y Portugal), en las
curvas argentinas
en cambio, asi como
en la uruguaya, el
relieve presenta los
dos margenes dere
cho e izquierdo si

'tuados a gran altu
ra, y la parte cen
tral a modo de con

cavidad, matizada
por aristas mas o
menos pronunc1a

das. El ejemplo mas
agudo en este sentido lo presenta la provincia de Jujuy, cuya curva,
con sus maximos en enero y diciembre y sus minimos de mayo a
julio, muestra el perfil de un fondo de taza.

Al reproducir en estas paginas las series de curvas concepcionales
obtenidas de las estadisticas que acabo de consultar y compilar, mi
finalidad es ante todo, la de presentarlas con un propésito metodico
general, pues solo con caracter de excepcion me sentiria desde ya
autorizada a discernir el valor de cada variacion de las curvas, atri
buyéndole la categoria de estacional, social, etc. Ello depende prin
cipalmente de la ausencia de series de observaciones anteriores a la
época que acabo de estudiar, en mimero adecuado a la variabilidad
y complejidad de estos fenomenos demograficos.

Comenzando por la Capital Federal, premitiré que para facilidad
de analisis he dividido la serie de datos en tres curvas: la primera
propia del periodo 1930-34, la segunda de 1935 a 1940 y la tercera de
1941 a 1946. Como caracter general de las tres curvas se distinguen
con suficiente claridad los margenes izquierdo y derecho de la figura
estadistica, los que en realidad dibujan la formacion positiva de
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mayor volumen de toda la curva. Comprendida entre noviembre y
mayo, se levanta en ambos lados de un punto senaladamente infe
rior (minimos de concepciones en noviembre y marzo) y se yergue
a la mayor altura absoluta de los diagramas. En este caso resulta es
pontaneo diagnosticar este macizo anuo como dependiente del fac
tor estacional; es la curva destinada a sefialar la actividad concep
cional propia del periodo diciembre-enero, aunque indagaciones su
cesivas podran acaso permitirnos valorar el aporte relativo del fac
tor social (época de vacaciones, vida social en playas y campo, etc.).
Entre marzo y noviembre hay tres cuspides que caen en abril, ju
nio y septiembre u octubre. De estas tres cuspides la mas fija y uni
forme es la de abril, que se dibuja muy netamente a guisa de angulo
agudo con su base en los minimos absolutos del aio (marzo y mayo).
En el lustro 1930 a 34 y en los lustros 35 a 40 y 41 a 46 dicha cuspide
alcanza el maximo concepcional anuo.

La segunda cuspide, con su maximo en junio o julio, se presenta
sensiblemente menor que la del mes de abril. Este _fen6meno no es
del todo continuo. En el lustro 30 a 34 alcanza casi la altura del

méximo concepcional que corresponde a abril; en el lustro 35 a 40
el apice ha disminuido y en el lustro 41 a 46 se ha desplazado a ju
lio y agosto, disminuyendo sensiblemente su entidad.

La tercera cuspide parece tener una funcién compensatoria de la
ultimamente descripta; su apice, normalmente en octubre, aunque
mucho menos elevado que las formaciones anteriores, se mantiene
en aparente correlacion con la segunda cuspide, pero en sentido in
verso. En el lustro 35 a 40 por ejemplo, donde la segunda cuspide
se mostraba bien delineada, esta tercera falta por completo, y en el
lustro siguiente se verifica exactamente lo contrario.

Es inutil por el momento, por el hecho de que nuestros conoci
mientos se limitan a estos ultimos aiios, intentar la explicacion de
los puntos minimos mas caracteristicos de tales diagramas, esto es,
los vértices negativos de marzo, mayo y noviembre en primer lugar
y luego el minimo de agosto 0 septiembre.

Sobre la base de las observaciones que acabamos de formular al
proposito de las curvas de la Capital Federal, se podra interpretar
las figuras concemientes a las ciudades de Santa Fé y Rosario, que
son las mas pobladas de la Republica.

La serie de la ciudad de Rosario, dividida en dos periodos: 1937
a 1941 y 1942 a 1946, nos proporciona dos curvas que en sus linea
mientos generales son analogas a las de la ciudad de Buenos Aires.
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Observamos en ellas una intensificacion concepcional que comienza
en septiembre y concluye en marzo. Se mantienen aqui también las
tres ciispides intermedias que caen en los meses de abril, junio y
agosto. Los apices son decrecientes, siendo el mas elevado el corres
pondiente al mes de abril, sumamente elevado en el lustro 37 a 41
y que determina el maximo concepcional de ese periodo.

En cuanto a la ciudad de Santa Fé, las dos curvas que hemos

conseguido trazar muestran una mayor irregularidad, y —lo que es
aim mas obscuro— guardan una respecto a la otra una desemejanza
perturbadora. Esperemos que las personas que reunan un mayor nu
mero de datos estadisticos, puedan traer luz sobre este punto.

De las curvas que corresponden a provincias, poco podemos de
cir con el fin de interpretarlas, porque estan dibujadas unicamente
con los datos del aiio 1946, y bien sabemos que en esta materia un
aio es un periodo del todo insuficiente; unicamente insistiremos en
lo ya expresado al proposito de la cm*va de Jujuy, de la cual podria
decirse que es la mas simple y logica, en atencion al solo factor esta
cional. A simple vista se concibe que si todas las icurvas concepcio
nales tuviesen la misma sencillez (una caida perpendicular hacia el
minimo de mayo y junio, con un débil repunte en agosto seguido
por una vigorosa ascension en diciembre) toda esta materia seria extre
madamente facil. Espontaneamente se piensa que la dificultad de
las curvas mas complejas puede tener su origen en la interferencia
de lo estacional con los multiples factores de la vida social.

MARIA Esrmnn ms: LA Mo·rA

IV

LA MENARQUIA Y SU SIGNIFICADO: CLIMATICO,
RACIAL, INDIVIDUAL Y SOCIAL

Ante todo, nuestro problema seria resolver si la menarquial, como
manifestacion funcional variable, es caracteristica antropologica here
dable: si pertenece al genotipo, que se presenta ante nosotros como
fenotipo de una determinada agrupacion racial, si forma o no parte
del conjunto morfologico funcional de un determinado biotipo racial,

1. La aparicién de lu primera menstruacién se denomina mcnarquia, del griego
pviv (mes) y Goxew (dar principio, comenzar).
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0 si solamente se hereda de abuelas y madres a hijas, sin caracterizar
la raza ni tampoco constituir el biotipo de un individuo.

SKERLJ, antr0p6log0 esloveno, pone en duda la dependencia de
la menarquia de los factores hereditarios. No encuentra pruebas sufi
cientes de ello en los estudios de la menarquia de las mellizas, ni en
las encuestas familiares. Pero debe observarse que los argumentos
de este autor no son satisfactorios. Solamente un estudio bien con
cebido de este problema en mellizas univitelinas, criadas en las mismas
condiciones sociales, en el mismo hogar, podré resolver el problema.
Hasta entonces nosotros debemos presumir que la menarquia es here
ditaria. Si no mas, tanto como 10 es la predisposicién a un tipo cons
titucional y a un grupo de enfermedades. Varios autores c0mpa.rar0n
la afecha de la primera aparicion menstrual en madres e hijas. Los
resultados son positivos y bastante concordes (LINTZ y MARKOV,
POPENOE, PETR1 y otros). Los mas interesantes son de un colaborador

del Prof. MALE$, el Dr. ALEJAND110 Pmmovicu, etnohigienista y antro
pologo servio. Los resultados de estas investigaciones han sido publi
cados solamente en parte, habiéndose perdido el material durante
la guerra.

El segundo problema seria el de la vinculacién de la menarquia
con la raza, es decir, si a un tipo racial, como l0 es por ejemplo el Al
pino, pertenece una particular menarquia, y a otro, como es el Medi
terraneo, otra. Es sabido que si en un individuo se averigua la pre
sencia de todas las caracteristicas morfolégicas del tipo racial Dinarico,
excepto la forma de la cabeza, que en él es larga, dolicomorfa (en vez
de ser redonda-braquimorfa, como 10 es en los tipos raciales adria
ticos) a ese individuo, en virtud de esta sola caracteristica (la largura
del craneo), indudablemente hereditaria, no se 10 puede considerar
como perteneciente al tipo Dinarico; eventualmente se trata de un
producto de mezcla entre la raza Adriatica y un tipo racial dolicocé
faloi Esto es claro. Pero hay caracteristicas que afm siendo heredi
tarias, no determinan el tipo racial; tal el grupo sanguineo, 0 factor
serologico. Dos individuos, padre e hijo, 0 hermanos, 0 dos 0 mas per
sonas cualesquiera que no tengan entre si relacién sanguinea, pueden
pertenecer a un mismo tipo racial, por ejemplo al Dinarico, teniendo
todas las caracteristicas morfolégicas de este tipo, a pesar de que uno
pertenece al grupo sanguineo A y el otro al B 0 a 011-0 grupo.

La poblacion estudiada por el Dr. PETROVICH mostrébase racial
mente bastante homogénea. Pertenecia, aunque no exclusivamente,
a los tipos raciales adriaticos, en mayoria al tipo Dinarico y Herze
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govino; toda rural, de una misma situacién social y de igual modo
de vivir. En un gran numero de casos las variaciones menarquicas
de las hijas son idénticas 0 casi idénticas a las de las madres. El tra
bajo del Dr. PETROVICH seria completo, si no faltasen el dato racial y
el biotipologico de los individuos examinados, y decimos esto, a pesar
de que, hasta ahora, ninguna investigacion sobre la heredabilidad de
la menarquia esta complementada con el dato racial de los individuos
examinados. SKERLJ estudio la talla y la complexion paralelamente
con la menstruacion, no encontrando una correlacién evidente; pero
con la talla y la complexion iinicamente, no puede determinarse el
biotipo racial. En general, no tenemos datos adecuadamente recogidos.
En cuanto se menciona la pertenencia racial, no se habla de la persona
examinada, sino del aspecto racial de la poblacion a la cual pertenece.
Es evidente que la estructura racial de las poblaciones estudiadas
jamas es homogénea. De todas las regiones estudiadas, la mas homo
génea es la de Zicha: jovenes y mujeres aldeanas examinadas antro
pologicamente por el Prof. MAIJEé. Pertenecen a los biotipos adriaticos
pero también en ella las fluctuaciones son bastante grandes. Actual
mente en el Instituto de Antropologia de Tucuman, ademas de tomar
los datos de la aparicion menstrual, se estudia la persona morfologi
camente, se determina el biotipo racial y, en cuanto es posible, tam
bién se anota la situacién social del individuo.

De que en las mujeres negras la menarquia aparece mas temprano
que en las blancas, tenemos pruebas clasicas y recientes, pero siempre
basadas en el estudio de una poblacion mas 0 menos delimitada geo
grafica o administrativamente, y casi siempre. existen diferencias so
ciales entre blancas y negras. Los datos son siempre indicados por
medio de sus valores medios. A nosotros —sin embargo- que tenemos
un concepto mas. modemo de los problemas raciales, estos datos no
pueden satisfacernos. Ya el hecho de que entre las poblaciones negras
y amarillas aparecen las mismas variaciones que en las poblaciones
blancas, nos dice que la basqueda cientifica —en este cas0— deberia
ser mas sistematica y colocada sobre una base concreta. Por ahora,
es legitima la afirmacion que la pertenencia racial del individuo no
incluye una determinada y fija maduracion sexual. De ello nos habla
la experiencia diaria.

Si la menarquia esta condicionada por los- factores endogenos 0
sea prenatales, también lo esta, y mas evidentemente, por los exogenos
0 postnatalesz los que pertenecen al ambiente fisico y los del medio
social, econémico y cultural.
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En primer lugar, fué atribuida y se atribuye todavia la mayor
- importancia a la latitud geografica, es decir, a la distancia entre una
determinada region poblada y la linea ecuatorial. Pareceria indudable
que en la medida que un pueblo se encuentra alejado del Ecuador,
se produciria un retardo progresivo en la madurez femenina. Pero
ALES HRDLIEIKA, en una de sus ultimas publicaciones, constata que
la menarquia de las mujeres esquimales coincide con la de las pobla
ciones casi ecuatoriales. Toda la construccién simétricamente conce
bida del paralelismo entre la menarquia y la latitud geografica parece
destinada al fracaso. gExiste correlacion entre latitud, clima, tempe
ratura, isotermas anuales, y la menarquia? Si la hay gcomo explicar
la aberracion esquimal?

Es muy sugestiva la coincidencia —casi increible— entre el aspecto
de la busqueda cientifica del problema de la menarquia —manifes
tacién antrépica funcional de la mujer— y la de la talla humana,
fenomeno morfologico y fisiologico. Como en el estudio de la estatura2
(en contra de la averiguacion general que el hombre es mas alto al
Norte del continente Euroasiatico y mas bajo hacia el Sud), también
ahora en el estudio de la menarquia, la latitud, después dc ocupar una
importancia casi absoluta, se coloca en segunda linea,

Luego se tuvo por decisiva, tanto para la estatura como para la
menarquia, la altura sobre el nivel del mar: cuanto mas alta es la

region poblada tanto mas retardada seria la aparicién de la primera
menstruacién. GARCTA, en Espana, encuentra una diferencia de 2,5
aios entre las llanuras y los lugares situados sobre los mil metros.
SKERLJ constata que la diferencia entre la costa y las sierras es, en
Noruega, aproximadamente de 7 meses (4.608 casos deducidos de los
registros noruegos de maternidad). Pero todas estas observaciones,
como también las que hablan de una diferencia entre regiones de clima
continental y regiones de clima oceanico, pueden explicarse por la in
fluencia del medio ambiente térmico. Es evidente que la baja tempera
tura influye negativamente sobre la maduracién sexual del individuo.

Pero el problema no es tan sencillo como parece en un primer mo
mento; en realidad no es la temperatura ambiental la que influye en
la aparicién de la primera menstruacion, sino la irradiacion calérica
del cuerpo humano.

Es indudable que debe considerarse a la menarquia como una de
las manifestaciones del dinamismo integral del individuo, paralela

2. Ver el estudio del Prof. IMBELLONI: De la estatura humana, en “RUNA",
tomo I, 1948, pp. 196-243.
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a la funcién endocrina, al desarrollo y formacién del soma, al meca
nismo de la regulacion térmica y de la pérdida de calorias; en general
a la intensidad de cada funcion fisiologica. Por esto no debiéramos
sorprendernos si un dia, en base a una investigacion adecuada, ave
riguaramos que la menarquia esta relacionada con la constitucién, y
vinculada a las varias manifestaciones paralelas a ésta (biotipo racial,

predisposicion a un grupo de enfermedades, tipo psicologico y caracter,
etc.). Por ahora debemos y podemos relacionar la menarquia con las
manifestaciones bioenergéticas, en primer lugar al quantum de la pro
duccion calorica desarrollado por la joven hasta la primera aparicién
menstrual. Es evidente que esto depende de la tasa metabélica basal
(produccién -0 sea pérdida— de calorias, siempre vinculada a la
masa, al peso, a la superficie, al mecanismo vascular periférico), del
biotipo constitucional (y racial), del trabajo diario usual y extraordina
rio, del modo de vivir, del ambiente térmico y humedad del aire, etc.
No puede dudarse que un individuo no producira el mismo quantum
energético en un ambiente fisico templado, en el cual la temperatura
del ambiente se acerca al grado de la neutralidad térmica, como res
pirando un aire frio. Las .condiciones de la neutralidad térmica, es
decir, cuando el organismo no necesita luchar con el frio ni con el calor
para conservar la temperatura de su cuerpo, no dependen solamente
de la temperatura y de la humedad del aire, sino también del modo
de abrigarse, alimentarse y del modo de vivir en general. Asi que el
factor fisiolégico irradiacién calérica que esta vinculado con la pri
mera aparicion menstrual, depende del factor fisico —temperatura
y humedad del ambiente- el que, a su vez, esta condicionado con el
factor social. Y es cierto que la acci6n del medio ambiente social es
mas decisiva que la del factor ecolégico fisico.

En las nifias que pertenecen a clases econémicamente acomodadas,
la primera menstruacion se manifiesta mas tempranamente que en
las criadas en un medio· social desfavorable, como lo averiguaron
Srmrz, WEBER, BLANcA ALv1.u. IBARRA y MALEs. En cada pobla
cion, en cada escuela secundaria podemos constatar las mas grandes
diferencias entre la menarquia de las nifias ricas y la menarquia de
las ninas pobres. Solamente como influencia del factor social puede
explicarse la diferencia entre la menarquia de la ciudad y la de las
poblaciones rurales, como lo comprobaron SCHKFER y MALE§. En su
trabajo del afio 1933, en colaboracién con el etnohigienista Dr. STEVAN
IVANICH, el Prof. lV[ALE§ demostro que solamente a la alimentacion
de la campifia servia, escasa, incompleta y sin bastsmtes materias pro
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teinicas, debe atribuirse la diferencia menarquica (alumnas del Liceo,
servias de Belgrado -1.078 j6venes— en mayoria hijas de emplea
dos y comerciantes: menarquia, valor medio, aios 13,41; aldeanas de
Zicha —520 jovenesz valor medic, 15,65). Algunos podran pensar
que la diferencia en la edad de la menarquia entre las aldeas y la ciudad
se debe atribuir al modo de vida social diferente, estimando que en
la ciudad existen mas atracciones y diversiones. Pero solamente uno
que no conoce la vida del campo, puede presumir que en ella faltan
diversiones y excitaciones de orden sexual. Para las regiones balca
nicas, al contrario, puede afirmarse que los amorios y la vida sexual
empieza en el campo mucho mas temprano que en las ciudades.

Por lo que ataiie a la Argentina, el Prof. MALE§ comenzo en 1947
a recoger datos en Santiago del Estero sobre la primera menstruacion,
siempre considerando el modo de vivir, la situacién economica de la
familia y —en lo posible—la clasificacion biotipologica de la persona.
Desde unos pocos meses una investigacion analoga se esta cumpliendo
en Tucuman; en la ciudad por medic del Laboratorio Biométrico y
en sus alrededores, en el interior de la provincia y en el Norte del pais
en general, organizando, con la ayuda de personas amigas, niicleos
de investigacion.

Las diferencias entre la ciudad y el campo hasta ahora encon
tradas, coinciden con las averiguadas para Servia; solamente que en
el Norte Argentino los valores promedios son inferiores, debido a la
diferencia de clima. Alla tenemos un promedio de 15,65 para el campo
y 13,41 para la ciudad; aca, casi 14 para el campo y 12,65 para la
ciudad. Las investigaciones estan en curso y por ahora no puede ha
blarse- con mayores detalles.

Como hecho interesante, el cual indirectamente comprueba la

dependencia de la menarquia del factor _social, mencionaremos que
la menarquia en estos fnltimos cien afios ha adelantado indudable
mente. Lo comprueban BOLK, STEINT, SCHREINER, SKERLJ y otros.
En nuestros dias la menarquia se presenta en Noruega 2 afios antes
de la edad en que aparecia hace mas o menos un siglo. Para la pobla
cion alemana de ciudad, tenemos en un periodo de cerca de 30 afios
esta escala:

1906 — menarquia: 15,1.2 aiios
1915 — » 14,1.2
1920 — » 14,
1930 » 13,1.2 »
1934 — » 13,

183



Este mejoramiento, si asi podemos llamarlo, ofrece absolutamente
el mismo caracter que el aumento en la estatura observado en los
tiempos recientes en todas las naciones civilizadas 0 en via progresiva
de civilizacién. Los dos fenomenos son manifestaciones de la fuse
anasomdtica como la llama IMBELLONI, es decir, del periodo de enri

quecimiento de los mas importantes fenémenos vitales, demogréficos
y esencialmente antropicos, de una poblacion, el cual se debe —sin
duda alguna-— al mejoramiento de las condiciones sociales y en primer
lugar a la alimentacién mas completa, adecuada y abundante, con
lo que se aclara el adelanto en la aparicion de la menstruacion entre
las esquimales, cuya alimentacion es casi exclusivamente a base de
grasas y proteinas.

Los, datos que se obtendran en nuestros nucleos de investigacion,
esperamos que podran resolver los problemas fundamentales de la
menarquia. Dichos niicleos estan establecidos en las siguientes regiones:

TUCUMAN (Capital) 445 m. sobre el nivel del mar.
Ambiente fisico: clima casi subtropical, bastante hfunedo.
Situacion social economica de las'personas examinadas: buena, regular y mala.
Ambiente cultural: de una capital de provincia argentina.

Pertenencia. racial de la poblacionz tipos raciales europeos y criollos.

LAVRIOJA (Capital) 495 m. sobre el nivel del mar.
En todo muy semejante a Tucuman, con clima mas seco.
Poblacion mas intensamente criolla.

SANTIAGO DEL ESTERO (Capital) 185 m. sobre el nivel del mar.
Ambiente fisico: muy calido, pero seco.
Poblaci6n,: como la de Tucuman (pueblo Acosta: indigenas y mestizos).

JUJUY (Capital) 1.260 m. sobre el nivel del mar.

Ambiente fisico: diferencia de temperatura entre las estaciones anuales mas
marcada.

Poblaciénz como la de Tucuman.

EL CARMEN (Alrededores) Departamento de la Provincia de Jujuy.
Ambiente fisico: como en la capital de la. Provincia.
Poblaciénc criolla y mestiza. Vida rural.

LULES (Distrito de Tucuman).
Ambiente fisico: como en la ciudad; poblacion criolla con algunos rasgos ne

groides.

Vida rural y obrera, de ingenios.

HUMAHUACA (2.945 m.) y TILCARA (Departamentos de la Provincia de Jujuy).
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Ambiente fisico: frio y seco; nieve en el inviemo y con igual latitud que la de
la Capital de la. Provincia.

Poblacionz criollos e indigenas.



L08 TOLDOS (Provincia de Buenos Aires).
Ambiente fisico: clima continental moderado.

Poblacionz europea, criolla e indigena (los padres de habla araucanal.
SAN ANTONIO DE Los Anmzs y EL BoLsoN

Latitud geografica sur. Inviernos frios con nieve.
Poblacion: europea, criolla e indigena (Araucanos).

Estas pocas lineas tienen por fin presentar uno de los puntos que
esta encarando el Instituto de Antropologia de la Universidad de
Tucuman, esto es, el estudio del problema, complejo y simple a la
vez, de la menarquia, que indudablemente prueba la importancia,
no poca, del factor social en los fenomenos antropicos en general. Ala
Antropologia no se le debe y nose le puede mas considerar como
ciencia muerta, de museo, o ——en el mejor de los casos— que no pasa
del confin estrecho del gabinete 0 laboratorio del especialista. La bus
queda antropologica, como se la considera en los institutos que actual
mente funcionan en la Argentina, forma la base esencial de todo es
tudio de la vida del pueblo.

ELBA S. MOLINA y BRANIMIRO MALE§

LA ‘MANCHA MONGOLICA’ EN BUENOS AIRES

En 1940, aio en que el estudio de la antropologia me coloco por
primera vez frente a problemas casi desconocidos, confieso que la
existencia de la ‘mancha mong6lica’ en nuestro pais fué el fenomeno
somatico que mas me intereso, llevandome a investigar —dentro de
mis modestas posibilidades— en el sector pobre de nuestra pobla
cion infantil. Es natural que, al familiarizarme con este caracter y
su literatura, haya desaparecido —luego— de mi espiritu toda in
terprétacion dudosa, ya que nadie actualmente piensa que la mancha
glfitea fuese realmente un caracter mongolico, como lo pretende el
nombre que se le aplic6 a fines del siglo pasado, y nadie ya lo aduce
como prueba de la descendencia asiatica de los americanos, ya que
su aparicién general en todos los pueblos pigmentados del mundo
es hoy un hecho universalmente admitido.

EI' proyecto de realizar una estadistica de su frecuencia se lo co
muniqué al doctor LUIS E. PIERINI, uno de los dermatologos de
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mayor prestigio; sus conocimicntos y Ia, circunstancia especial de
hallarse al frente del consultorio de piel en la Casa de Nii'10s Exp6·
sitos, facilitaba la tarea a emprenderse.

Con su valiosa direccién inicié en el mes de enero de dicho aiio
la estadistica de nifnos examinados por él y sus ayudantes, a fin de
establecer la presencia y . porcentajes de la mancha mongélica, que
por razones de carécter étnico, estaba segura encontraria en los hijos
de gente humilde que se atienden en un consultorio intemo y ex
temo como el que nos ocupa. No me eran descouocidas las observa
ciones de LEHMANN-NITSCHE llevadas a cabo en 1905 y las de LOPEZ,

Edad I Varmzes | Mujeres Total

12 dias
15 »
18 »

20 »
Z2 »
26 »

1 mes 13
2 meses

10

11

62

1 aio 48
2 afxos

10

11

36
21

16
17

10

53

28
23
20
15

13

122168

Totales
Generales I 281

21

15
11

11
11

11

181

115

76
59

41
31
26
23

11

290

412

56% 44%
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en Tucuman, hacia 1930, pero yo concebi un plan mas ambicioso:
no ya el simple valor numérico, sino una estadistica completada con
los antecedentes de familia, nacionalidad, ra.za, etc. De todo el
trabajo realizado en 1940 y 1941, debo conformarme ahora con los
indices correspondientes a 412 criaturas observadas en el primer
scmestre, durante las dos veces por semana que atendia el doctor
Pierini.

Para facilitar una rapida vision de los indices de la pequeiia esta
distica infantil, comenzaré por presentar un prospecto que comprende
su reparticion por edad, sexo, color de piel, tipo de la mancha; luego
algunos antecedentes de familia y otras observaciones aisnpliaran los
datos simplemente numéricos, ilustrando sobre las razas y paises de
origen de padres, y de abuelos por ambas partes en los casos mas
originales.

Con el objeto de evitar fracciones, inconvenientes en estadisticas
reducidas, al referirme a nifios de 1, 2, etc. anos, he prescindido de
acompafiar meses .y dias, optando por los aiios cumplidos, a fin de
uniformar las edades segfm este criterio. En cambio, si las observa
ciones se hubieran realizado sobre varios miles de niios, habria
sido necesario ese aditamento para formar los diversos grupos, cosa
que no ocurre con la presente estadistica, inferior al medio millar.

En cuanto al tinte cutaneo de los niios, admitiendo el blanco,
amarillo y negro como distintivos de raza, debi agregar el moreno
mas 0 menos claro, que sin llegar al negro, no puede incluirse en nin
guno de los dos extremos definidos, y en este caso resulta de suma
importancia por la presencia de la mancha mongolica en niiios de
raza blanca.

Como puede apreciarse, el porcentaje de nifios con la mancha
glutea es casi del 20 en los 412 observados, correspondiendo la cifra
mas elevada a los varones, que en los 82 pigmentados alcanza casi
al 60 %, en tanto que las mujeres lo estan s61o un 40 %. En el orden
general, los varones tiénen lun 11,89 % y las mujeres 8 %; pero en
estos porcentajes conviene tener presente que la cantidad de varo
nes es también superior a la de mujeres en el cuadro general.
Dentro de esta estadistica, también debe hacerse una aclaracién,
puesto que algunos nifios quiza hayan tenido la mancha y no se
pudo dejar establecido, ya que resultaba imposible descubrirla por
hallarse el cuerpo cubierto de eczema en algunos casos 0 en otros
afectado por enfermedades de la piel que alteran por completo su
aspecto y color.
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Edad

Mescs 1

» 11

afxos 1

Totales

Color de piel I Varones | Mujeres I Total I %

115 I 91 I 206 I 50,00Blanco
113 I 87 I 200 I 48,54Moreno

4 I 0,97Negro
2 I 0.49Amarillo

233 I 179 I 412

Con Mancha M ongélica

Blanco

10

10

Moreno

13

30 15

15

18

45

Negro Amarillo

11 20 38 22

VARONES
MUJERES

GENERAL

60

59,76 %
40,24 %

Total

11

18

38

49

14

19

33

25

25

11

57

82

19,92 %-V11,89%-M8%

De acuerdo al color de la piel, es mayor el nixmero de blancos y
morenos o ‘morochos’ como los distinguimos comfmmente; pero es
en estos fxltimos donde se encuentra con mayor frecuencia la mancha,
cuya variacion individual de color, tamafio, forma y ubicacién cons
tituye un hecho notable.

Color. Las observaciones realizadas en distintas partes del mun
do con niflos de razas y nacionalidades también diferentes, durante
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casi 70 afios, han comprobado la presencia de células pigmentarias,
los melanoblastos 0 M ongolmzellen, que dan el color caracteristico a
la llamada ‘mancha mongolica’, desde el azulado verdoso al pardo,
en una verdadera gama cuyas tonalidades son firmes y precisas, o
bien diluidas, hasta. perderse en los bordes. La coloracion azul ver
dosa es la que ha predominado en los nifios observados en la Casa
de Expositos, debido, seguramente, a la poca edad de los mismos,
ya que a medida que crecen, el color va perdiendo fuerza y tiende al
gris p1zarra.

Forma,. Con la forma ocurre algo muy semejante a lo que dijimos
sobre el color. No existe uniformidad, pues va desde la ovalada a la
redondeada, y en ciertos casos hasta triangular, aunque esto consti
tuye una rareza; pero en lineas generales, todas las manchas obser
vadas presentan formas preferentemente redondeadas.

Tamwiio. En este sentido, caben también las mismas variantes.
El doctor K. O. Henckell dice que puede ser de milimetros hasta un
diametro superior a los 0,20 cm; pero en algunos casos de la estadis·
tica que acompaiio, he observado ninos cuyas manchas, con levisi
mas interrupciones que no cortaban enteramente su continuidad,
abarcaban todo el dorso, desde la region coxigea hasta los hombros.
N 0 existe, en cuanto a medida, ninguna referencia formal que per
mita establecer un punto de partida.

Ubicacion. Las referencias aqui son mas precisas, puesto que se
halla localizada en la region coxigea, por regla general, o bien, sacro
coxigea. Esto no quiere decir que la mancha o las manchas deben
hallarse extendidas necesariamente de la cintura para abajo, ya que
acabo de referirme a uno de los tantos casos en que éstas se prolon
gan hacia arriba. En otros, tomaban ambas nalgas, luego se inte
rrumpian y continuaban hacia las espaldas perdiéndose bajo los
brazos, o bien desde la region sacra hacia los muslos.

En la estadistica correspondiente a las edades, puede apreciarse
que es mayor el numero de niiios de 1 aio que presenta la mancha
caracteristica y que segon los estudios realizados hasta el presente,
suele desaparecer después de los 12 meses. Sin embargo, en un mio
y una nina de 9 aiios he hallado aim restos de manchas que iban en
camino de desaparecer. Seria cuestion de comprobar si en el adulto

1. Dr. K. O. HENCKEL, Mancha Mongolian, "Revista Médica Latinoameri
cana", Aiio XXV. Abril de 1940, N° 295.
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subsisten, pues, aunque no sea tan frecuente, ha de darse el caso de
fijacion en individuos pigmentados, teniendo en cuenta la expresion
de "callanudo"’ que suele aplicarse a personas mayores de edad,
alguno de cuyos ascendientes pertenecen a la raza negra. No cabe
duda de que la inteligente observacion comparaba el color y quiza
la forma comim de la mancha congénita con la callcma u olla de hie
rro usada en el cam.po para tostar maiz.

En cuanto a los datos consignados, referentes a la ascendencia
de los 82 menores que presentan la mancha mongolica, tampoco
cabe una regla determinada. La mezcla de razas y nacionalidades es
tal, que fmicamente puede asegurarse que también aqui se cumple
la carencia absoluta de manchas —ya observada en otros paises
en los descendientes de razas depigmentadas europeas, ya que si no
me ha tocado en suerte ningun hijo de ingleses, lo he comprobado
en cambio con los de alemanes. Por lo demas, hay casos muy inte
resantes en los cuales he de detenerme para anotar ciertos detalles.

Dos varones mellizos de casi afio y medio, hijos y nietos de turcos,
no tenian de comun mas que el sexo,` dada la diferencia de color y
rasgos fisionomicos: uno blanco, sin mancha; el otro, de piel oscura,
presentaba una de forma triangular que abarcaba desde la region
coxigea a la nalga izquierda, de una fuerte coloracion azul violacea.

Puedo mencionar otros casos originales debidos a la mezcla de
sangre, como el de una nifia de 3 meses, blanca, con una gran man
cha ovalada de color azul ligeramente verdoso en la region sacro
coidgea; hija de padres argentinos, con abuelos paternos uruguayos
y griegos por parte de la madre. O el de un varon de un aio, more
no, con restos de manchas color pizarra en la region sacra; hijo de
padre argentino y madre italiana, con abuelos paternos: Vasco fran
cés e italiana; maternos: italianos, respectivamente. Un tercero de
la misma edad y de ascendencia polaca por ambas partes, también
aparece con una mancha azulada en la region coxigea, de igual modo
que un varon moreno de un mes, hijo de padre argentino y madre
italiana, con abuelos paternos espaiioles y maternos italianos. Digase
qué clase de estadistica puede confeccionarse con esta diversidad de
sangre, que no deja lugar a establecer una norma respecto al origen
y frecuencia de la mancha mongolica en descendientes cuyo arbol
genealogico es una verdadera torre de Babel.

2. En la region dc Cuyo, al referirsc a un mulato, etc., los criollos la emplean
en forma despectiva, aludiando a. la prcsencia dc sangre de esclavos negros intro
ducidos en tiempo: dc la Colonia.



Esta tarea se veria adelantada enormemente, si las investigacio
nes se llevaran a cabo entre los naturales y mestizos de América y
de nuestro pais, pudiendo encararse con exactitud toda clase de cua
dros estadisticos, pues las tablas conocidas hasta ahora distan mucho
de ser una expresién cabal de la verdad; faltan datos esenciales, como
las edades y la ascendencia, lo cual resta seriedad a cualquier con
clusi6n. En poblaciones tan cosmopolitas como la de Buenos Aires
no existen las mismas condiciones favorables, que en otros lugares
de composicion racial menos compleja. N uestras observaciones solo
dejan establecidos casos aislados, si bien los generales confirman
hechos comprobados por la mayor parte de los autores sobre la exis
tencia de la mancha mongolica en nuestro pais. Lo que me ha de
cidido a entregar los resultados de una parte de mis investigaciones
realizadas en la Casa de Expositos, en el primer semestre del afio
1940, es el hecho de contener los principales datos exigidos en esta
clase de trabajos, y abrir el camino para trabajos de mayor densidad.

Dononms DE ms M. MARQUEZ

VI

LA COCA, EL COCAISMO Y LOS PROBLEMAS DE LA
HORA PRESENTE

En los ultimos aiios se ha notado un renovado interés por el co
caismo, que por su especial significado en la historia y vida social de
los pueblos de los Andes, y por su influencia sobre la psicologia, cos
tumbres individuales, alimentacion y resistencia fisica de los mismos,
constituye uno de los mas importantes problemas médico·sociales de
la. América del Sud.

El uso de la coca y sus consecuencias, ha sido objeto de una nume
rosa serie de estudios; ya MORTIMER en el aiio 1900 pudo reunir al
final de su grueso volumen consagrado a la historia de la coca, una
bibliografia de 26 paginas. E1 defecto insanable de tal literatura ha
sido la unilateralidad: en efecto, la componen 0 p1u·0s historiadores,
0 puros naturaljstas, 0 meros fisiologos y clinicos.

En este resumen hemos reunido la parte esencial de unos trabajos
recentisimos, debidos a un conocido fisi6l0g0 y clinico peruano, el
Dr. CARLOS GUTIERREZ NORIEGA. Estos trabajos son: Estudios sobre
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la coca. y la cocaine em el Perd (Lima, 1947), escrito en colaboracion
con el Dr. VICENTE. ZAPATA ORTIZ; El cocaésmo y la. alimentacion en
el Perri (Lima, 1948) y El hdbito de la coca en el Peru (en "América
Indigena", México, abril de 1949, pp. 143-154).

Hemos considerado ademés el escrito del Dr. HENR1 LEHMANN

(en "Boletin Indigenista", marzo de 1949, pp. 26-30), y una noticia
periodistica de José A. HERNANDEz.

La. difusion de la coca (Erythroxylzm Coca) desde la region selva
tica, de donde es originaria, hacia la region andina y luego hacia el
litoral, se verifico sin duda en época muy remota. El habito de mas
ticar sus hojas existio en Peru en época preincaica, como lo evidencian
las investigaciones historicas y arqueologicas.

Se ignora donde se realizo por primera vez el descubrimiento de
la coca. Segim BUHLER, una tribu aruak de la region del Rio Negro
habria sido la . primera en conocerla y posiblemente en introducirla
a las regiones montaiiosas de Pero y Bolivia.

Si bien los cronistas no concuerdan en sus observaciones, lo mas

seguro es que el uso de las hojas de coca entre la gente comfm fuese
prohibido durante el dominio del Inca, reservandose para el culto
religioso y para la nobleza. No existe prueba historica demostrativa
de que tal prohibicion fuera debida al conocimiento del poder toxico
de la coca, siendo lo mas logico suponer que era considerada planta
sagrada, lo que explica su restriccion a los usos ceremoniales.

A partir de la Conquista el coqueo se difundio notablemente, al
mismo tiempo que se multiplicaron los cultivos de coca. Las razones
de esta expansion del cocaismo d1u·ante la Colonia deben buscarse
en sus mismas propiedades; no solo suprimia la fatiga de quienes eran
obligados a trabajos forzosos, sino que también mitigaba el hambre,
lo que tenia un valor especial en esa época en que hubo una merma
en la produccion de alimentos. Puede agregarse que la. produccion
y venta de la coca constituia uno de los negocios mas lucrativos, y
que no poco debe haber influido en su difusion el hecho de suscitar

sensaciones de felicidad y bienestar artificial.
Para apreciar las proyecciones del cocaismo bastaria. considerar

la produccion total de la coca, ya que de acuerdo con las estadisticas
oficiales el consumo de esta droga en Peru y Bolivia sobrepasa los
12.000.000 de Kg. al afio. Esta cifra, sin embargo, debe ser inferior
a la verdadera, pues no existiendo un control estricto sobre su cultivo
es posible que la produccion real exceda a la de los datos oficiales,
especialmente por tratarse de una droga.
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Puede afirmarsc que dentro de la poblacién nzztiva aproximada
mentc la mitad de adultos masculinos de la. regién andina coquean

en forma regular, y a ellos hay que agregar 10s coqueros de algunas
provincias de la Costa y las mujeres y nifnos habituados de algunas
provincias de la Sierra.

No deben considerarse toxicomanos a todos los sujetos que estan

habituados a la coca, pues en tal caso habria que aceptar que solo
en el Peru existen millones de toxicomanos, lo que carece de funda
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FIG. 1. - Consumo anual de- la coca en el Peru de 1926 a 1947 (toneladas).

mento. Si bien no existe una distincion precisa entre hdbito a una droga
y toxicomamia, ya que hay gran variedad de tipos y grados de habi
tuacién entre los verdaderos toxticomanos, conviene sin embargo te

nerla presente, pues mientras el primer caso se encuentra en los li
mites de la normalidad, el segundo esta por completo dentro de la
patologia.

Prescindiendo de los tres grados mas intensos definidos por
ADAMS al clasificar los toxicomanos en estabilizados, accidentales,

naturales y crimwiruzles, ya que esos grados forman sin duda un grupo
excepcional, nos limitaremos a los habituados, que corresponden prac
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ticamente al primer grupo de Adams. Ello sc justifica por cl hccho
que es caracteristica del coqueo la constancia de la dosis, siendo muy
raros los cases en que se observa un aumento progresivo. En el con
junto de los habituados, GUTIERREZ NORIEGA distingue a su vez tres
grupos bien definidosz 1°, los habituados circunstanciales que s6l0
coquean en determinadas ocasiones; 2°, los habituados a pequeias
dosis (de-10 a 50 gramos diaries), y 3**, los habituados a altas dosis
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FIG. 2. - Relacién entre el consume de alimentes

y el de ceca per habitante en `tres regienes del
Peru: Costa, Sierra del Norte y Sierra del Sud.
Celumna negra mayer=dieta total; celumna gri
sada = id. vegetal; columna. negra menor = id.
animal. Las tres seccieues de la abscisa represen
tan les hlegrames anuales de coca, mientras las
cantidades de la ordenada sen grames diaries.

(de 100 a 500 grames dia
ries). Estes ultimes pre
sentan ya caracteristicas
de verdaderes texic6ma·

nes. Per el centrarie ne

pueden censiderarse come
tales les pertenecientes a
les des grupos anterieres,
que censtituyen la mayo
ria de la peblacion de ce
queres, si bien hay que
tener en cuenta que el
efecto texice de la cecaina

depende en ciertos cases
mucho mas de la natura

leza del sujete que de la
magnitud de la dosis,

No es pesible excluir
la texicemania por falta
aparente de sintemas,
pues las alteracienes no
sen muy netables en la

mayoria de los cequeres; en cuanto a su gravedad, ella depende en
parte de la via de penetracion de la coca y segun sea ésta utilizada
como producto natural o en estado de pureza quimica.

Es pesible distinguir tres aspectos diferentes respecto a los efectos
del cequeo. Sen éstes: los efectos de la droga sobre la actividad men
tal, los efectos farmacedinémicos y toxicos de la coca en el erganismo,
y el efecto social del cequeo.

Al considerar sus efectos sobre la actividad mental, es precise
tener en cuenta los diferentes problemas que comprende, segfm se
trate de les sintemas de intexicacion aguda, es decir, de las alteracienes
mentales que se suscitan en los sujetes habituados mientras se en
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cuentran bajo la accion de la coca, 0 de los sintomas de intoxicacion
cronica, como son las alteraciones mentales que produce el abuso
prolongado de esta droga.

Entre los primeros estan comprendidos los efectos de la coca sobre
las percepciones; hay modificacion de agudeza visual, y bajo la in
fluencia de dosis mayores se presentan ilusiones cenestésicas, opticas,
auditivas y de la percepcion del tiempo, alteraciones de la percepcion
espacial, pseudoalucinaciones y visiones fantasticas. El coqueo, por
otra parte, favorece la capacidad de atencion y modifica la afectividad,
siendo la emocion mas frecuente la euforia generalmente discreta.
En otros casos se experimenta un sentimiento de satisfaccion, tran
quilidad 0 felicidad, emociones que-tanto contribuyeron a su difusion.
A este respecto ha dicho Poppig que, siendo el indio de la sierra pro
fundamente melancolico, recurre a la coca para librarse de este penoso
estado de animo.

Mas importante, entre los cambios afectivos, es el sentimiento
de superioridad que tanto se observa en los coqueros, y también algu—
nas modificaciones del pensamiento: las asociaciones de ideas son mas
numerosas y rapidas y hay casos en que Ala intensificacion de los pro
cesos asociativos determina cierta mengua en la claridad y orden
logico del pensamiento.

Otra alteracion caracteristica consiste en un optimismo exagerado
que lleva al individuo a vivir en un mundo de fantasia creado por su
imaginacion.

En cuanto a las tendencias instintivas, la coca produce algunas
modificaciones, como disminuir o suprimir la sensacion de hambre.

El coqueo casi nunca produce alteraciones mentales de tal inten
sidad que obliguen a un internamiento en nosocomios, habiéndose
observado que en los indios habituados son poco frecuentes las aluci
naciones visuales y las ideas de persecucion.

Con respecto a las alteraciones cronicas de la actividad mental,
se presume, aunque sin pruebas, que produce un progresivo deterioro
de la inteligencia, y que el antiguo habituado llega a presentar las
caracteristicas de un oligofrénico. Es probable que una investigacion
mas minuciosa revele mayor frecuencia de alteraciones mentales pro
ducidas por el coqueo, y no hay duda que sus efectos sobre la salud
mental dependen en gran parte de la personalidad del sujeto.

Estos efectos sobre la inteligencia tienen considerable importancia
social. Existe significativa correlacion entre la frecuencia del analfa
betismo y de otras expresiones de atxaso, y el consumo de la coca.
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Los departamentos mas atrasados del Peru: Cuzco, Puno, Apurimac,
Huancavelica Ayacucho, son los que tienen mas elevado consumo
de la droga.

La relacién entre el ·coqueo y la delincuencia es un problema que
reclama estudios especiales. A este respecto no puede decirse que el
coqueo suscite tendencias hacia el delito, pues si la mayoria de los
delincuentes de Lima son coqueros, hay que tener en cuenta que gran

parte de ellos son personalidades psicopaticas, lo que favorece la for
macion del habito a las drogas. Pero asi como facilmente puede en una
personalidad psicopatica desarrollarse una toxicomania, esta. ultima
favorece a su vez el desarrollo de la personalidad psicopatica y de
las inclinaciones a la delincuencia. Solo en este sentido el coqueo con
tribuye en favor de la delincuencia.

Las observaciones practicadas demuestran ademas que la coca
produce aumento de temperatura, elevacion del metabolismo basal,
hiperglucemia, asi como discreto aumento del numero de pulsaciones,
de la presi6n arterial y de los movimientos respiratorios. La acci6n
de la coca es ademas mucho mas notable que la de otros estimulantes,
en cuanto al aumento de resistencia a la fatiga.

La literat1u·a dedicada a evidenciar los efectos nocivos del abuso

de la coca sobre la vida de millones de seres humanos, ha adolecido

de un grave defecto, que consiste en no haber determinado medio
alguno, en el orden practico, para evitar dichas consecuencias.

Es justamente en los dias actuales que se ha perfilado y pronta
mente ha tomado cuerpo el afan de correr a los remedios. Por una
parte las grandes asociaciones supemacionales, y por la otra algunos
gobiemos, se han comprometido a entablar una accion legislativa
contra el uso de la coca. Parece que a fines del aio 1948 (25 de no
viembre), el Ministro de Salud Publica de Colombia anunciara la

prohibicién de la venta de este producto en la Republica de Colombia.
Esta medida, dice HENR1 LEHMANN, es la mas grave que se ha to
mado en la lucha contra la coca. Pero Lehmann no es partidario de
medidas tan radicales; recordando la aventura del prohibicionismo
yanqui en la lucha contra el alcohol, profetiza que la prohibicion de
la coca sera abandonada después de la experiencia de algunos aios,
por sus resultados negativos.

Es bien otro —sostiene— el camino a seguir; y aqui vemos como
en esta cuestién de la coca, la resolucion no es tan facil como podria
Dénsarse, partiendo de una base simplista.
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Dice Gutiérrez Noriega que es verdad que provoca un sentimiento
artificial de felicidad en una poblacion que vive en condiciones pre
carias; pero quien busca en una droga un alivio de sus privaciones,
renuncia a la lucha por mejorar su situacion, y viviendo de sensa
ciones artificiales se aleja de la realidad. Si la miseria favorece al co
caismo, pues la coca hace menos dificil la vida suprimiendo las sen
saciones de hambre y fatiga, es necesario también considerar que el
abuso de la coca conduce a la miseria y sus consecuencias hacen mas
agudos los defectos de economias ya de por si deficientes.

Por su parte dice Lehmann, con no menor buena fe ni exactitud,
que para poder luchar contra este habito, no basta prohibir la venta
de coca; es necesario examinar las causas que favorecen su consumo,
y es aqui donde se presenta el problema en · toda su complejidad.
Prohibir la venta de la coca de un dia para otro seria un paso adelante
en la dependencia del Indio, un paso hacia la esclavitud completa,
pues el Indio se veria obligado a conseguir las hojas de coca de cual
quier manera. Es natural que trabajando todo el dia sin comer, ne
cesite reemplazar los alimentos por otra cosa. La {mica manera de
luchar contra este modo de vivir, es mejorar el régimen alimenticio
de la poblacion nativa.

Es asi que los problemas practicos originados por la coca en las
naciones andinas se encuentran hoy sumidos en una lucha de tenden
cias opuestas, entre los partidarios de la sfibita prohibicion legal, y
sus adversarios, los cuales, con mayor conocimiento de sus efectos
infaltables, proponen un progresivo y paulatino recurso de caracter
econémico, representado especialmente por una vigorosa politica de
la alimentacion.

VII

ELsA DELL’OCCHIO

LA DOCTRINA TERAPEUTICA DE LA
TRANSFERENCIA Y SUS REMOTAS RAICES

Transplante, pamcpvmia, es igual que ‘transferencia’ y ‘transmi
si6n’; se denomina asi a un frondoso sistema terapéutico supersticioso
basado en la creencia que la enfermedad pueda ser sacada del enfermo
y transplantada, transferida, pasada. a otra persona o cosa: a un hom
bre, a un animal, a uu arbol, a un rio, etc.

En la Biblia se mencionan varios casos de cura por transplante.
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En el segundo Libro de los Reyes, capitulo cinco, la lepra del general
sirio N aamén (aproximadamente 894 a. C.) pasa a las aguas del rio
Jordan y después al sirviente del profeta Eliseo, llamado Giezi: "La
lepra de Naaman se te pegaré a ti y a tu simiente para siempre",
versiculo 27. En este caso el transplante final se ha realizado no como
cura, sino como castigo, —debido a la codicia de Giezi. En el Leoitico,
tercer libro mosaico, capitulo catorce, versiculos 1-7, se describe el
ritual sacerdotal para hacer pasar la lepra del enfermo a la paloma
(‘avecilla’ en la version de Valera, ‘pé.jaro’ en la de Petisco). Entre
los Batak de Sumatra, la esterilidad de la mujer es una verdadera
maldicion, una calamidad que se trata de remediar magicamente con
el sacrificio propiciatorio de tres langostas, que representan una
cabra, un bufalo y un buey, y el traspaso del mal a una golondrina
que es puesta en libertad para que se lleve la tremenda desgracia.
En los tres Evangelios sinopticos, Mateo, 8:28-32, Marcos, 5:1-13 y
Lucas, 8:26-33, se describe la impresionante cura, operada por Jesus,

del loco 0 los 1oc0s‘(poseidos) de Gadar (Tetrarquia de Filipo) por
transplante de los demonios demenciales a un hato de cerdos. En todo
el Norte argentino, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero,
Jujuy, Chaco, etc., todavia se cuida en las casas familiares a unos
pequeiios perritos pelados (pe1‘TOS-pilas) y entre otras de sus funciones
les corresponde la de curar a su duefio enfermo a condicion de adquirir
ellos la enfermedad; en Catamarca, por ejemplo, se itrata el asma colo
candolo sobre el pecho del paciente: poco a poco el dueiio se sana y
el perrito se enferma de` asma. La raiz etnografica de la practica de
transferir una dolencia fisica humana a un animal, podria ser sena
lada en multiples hechos entresacados de los usos médicos de los mas
distantes pueblos primitivos; tipico es el caso denominado limpia
del cuy o limpiarse can el cuy, modo terapéutico estudiado con cierto
detenimiento por los doctores HANS DIETSCHY de Basilea (ver T.
ROSENBERG, El Transplante; Tucuman, 1947, p.· 15) y RAMON PAR
DAL, Medicina aborigen americana; Buenos Aires, 1937, p. 153 y sig.
PAUL RIVET lo sefiala entre los indios asentados en las imnediaciones
de Riobamba (Ecuador); para tratar la viruela se toma un chanchito
de la India (cobayo, conejillo de India, cuy, cui, coicito) de color negro
y se lo frota, vigorosamente, por todo el cuerpo del enfermo hasta
causar la muerte del pobre animal. Se dice, entonces, que los malos
humores han pasado a la victima, que ha muerto. La misma cura
puede efectuarse con un huevo ("Joum. Soc. Americanistes de Paris",
n. s., I, 1, p. 64).
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Los arboles son preferidos para realizar la cura por transplante
. F. N IGOLAY en su Historia de las creencias, p. 252, refiere asi una co
moda cura del dolor de muela, odontalgia: en Egipto, basta para
lograr el alivio 0 la completa cesacion del dolor, hincar un clavo en
el tronco de una palmera consagrada por el uso a tal fin. Quizés esta
costumbre pueda ser interpretada, también, como un castigo a la di
vinidad arbérea, para que intervenga en- favor del doliente. FRAZER:
La rama doracla, edic. mexicana, 1944, pp. 642-643, transcribe otra
receta empleada por algunos negros australianos para curar el impla
cable dolor de muela: se aplica a la mejilla un lanzador (propulsor,
tirador) de azagaya calentado, se tira el lanzador y con él se va el
dolor transformado en una piedra negra. CAsT1GL1oNE: Encanta
miento y magia; edic. mexicana, 1947, p. 49, trae el dato de que en
una de las pequeiias iglesias de Eure-et—Loire (Francia) la imagen
del santo local esta cubierta de pequenos clavos y unas que sirven
para legar las enfermedades a la estatua. En Galicia, segim el doctor
J. RODRIGUEZ LOPEZ: Supersticiones de Galicia; Buenos Aires, 1943,
pp. 99-100 para curar las hernias de los niiios se hiende un roble joven,
y los padrinos hacen pasar a la criatu1·a por la hendidura, poniéndose
el padrino de un lado y la madrina del otro. El roble ha de ser ‘negral’
(entre nosotros es la higuera). Tres veces le da el niio el padrino a la
madrina y otras tantas se lo devuelve ésta a aquél, repitiendo estas
palabras: doucho quebrado — ddcamo sano. Después juntan las partes
separadas del arbolito, lo atan cuidadosamente, y si llega a pegar,
el nifio cura, y si no, seguira quebrado. El transplante de la dolencia
de persona a persona, de persona a animal y de persona a planta se
completa con el de persona a objeto inanimado; ya vimos, verbigracia,
el dolor de muela traspasado al propulsor. Los nativos de Timor y del
archipiélago Babar se descargan de la fatiga y del cansancio cedién
dolos a ramas con hojas o a piedras, con las que se frotan para luego
arrojarlas. Las circunstancias de que las ramas y piedras se tiren en
Iugares determinados, especialmente por los que efectuan largos viajes
a pie, hasta formar montones, sugiere la posibilidad de sefialar alguna
vinculacion entre este hecho de medicina magica y la costumbre
de nuestros serranos de ofrendar al numen o dignidad de la montana
acullicos y piedras que, con el correr del tiempo, forman las tipicas
apachetas; en la Grecia clasica solia tener este acto de agregar una
piedra al monton el doble sentido de purificacion y de ofrenda (L.
GERNET, en L. GERNET y A. BOULANGER: El genio griego en las reli
gimws; Barcelona, 1947, p. 179). En el libro del doctor M. DEVEZE:
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La cumcién sin drega; Buenos Aires, 1944, p. 416 y siguientes, se citan
numeroses y ciuioses ejemplos de este tipo de cura, y T. ROSEN
BERG, en El Transplante; Tucuman, 1947, ha dedicado un estudio
especial a este sistema terapéutico. Pero ha side sir JAMES FRAZER,
en su clasica obra La, mma derada, quien ha acumulado la mas rica
coleccion de heches al respecto.

En la'- region septentrional de la Argentina, si bien ya no en los
centres mas poblades, sine en las serranias y precordilleras, en todos
aquellos lugares conservatives de elementos culturales de civiliza
cienes extinguidas, la cura por transplante aparece asociada con actos
de hechiceria y alcanza perfiles dramaticos; la practica no se limita
a la esfera especificamente terapéutica sine que ambiciena, en deter
minadas circunstancias, lograr el rejuvenecimiento o acrecentar la
vitalidad agotada. En esta ultima alternativa se excede el cencepto
de cura por transplante, aunque se continue un mismo mecanisme
magico: la vinculacion vital del hombre con la planta, como veremes
poco mas adelante. FRAZER (op. cit., p.`650) relata la cura de la gota
mediante el procedimiente siguiente: se hace un agujere en un roble
y en él se depesitan recortes de las uiias de les dedes del piedel pa
ciente y un poco de velle, luego se tapa todo y se embadmna con
estiércel de vaca; si a los tres dias el hombre se cura, es porque el roble
ha absorbido la geta.

Un procedimiente parecide efectua el hechicero norteio, pero cen
un fin mas amplie e impresienante: el de devolver la vitalidad al en
fermo, estableciende una misteriosa corriente vital entre las energias
agotadas de éste y las de un arbol pleno de poder vegetative. Para
el case, el hechicero recurre a una planta cuya vitalidad le asegiue
la posibilidad de lograr la salud del enfermo y, previa algunas cere
monias, deposita en el tronco de la misma, ahuecado al efecto, me
chones de cabelles, restos de uiias y, si es posible, junto cen un trozo
de ropa usada, algun resto de sangre del paciente. Al decir del hechi
cero, el enfermo sana, pero desde ese instante, un mismo destino rige
la vida del individuo y de la planta. Cualquier dolor que experimente
la persona asi curada, también lo padece la planta, y si los heches se
producen en forma inversa, nada puede evitar que el paciente que
recurrio a tan extrafio procedimiente en procura de salud, sufra las
consecuencias del transplante de su individualidad. Asi, un hachaze
en el tronco del arbol repercute dolorosamente en su cuerpo; el corte
de un gajo puede significar la paralisis de uno de sus miembres, y
la muerte del mismo, no otra. cosa que su prepia muerte. Esta corres- `
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pondencia guarda cierta relacién con la creencia de que los mellizos
conserven una misteriosa simbiosis psicologica y fisica, cuando no
de destino. ALEJANDRO DUMAS padre, en su novela Los Hermanos
Corsos se hace eco de esta supersticién. T. ROSENBERG, en El Alma
de la M ontaiia; Tucuman, 1938, p. 47 y sig., dramatiza en un cuento
este importante fenomeno de biologia folklérica que hemos sefialado
para nuestro Noroeste. FRAZER, en los capitulos titulados El alma
extemada en los cuemtos popalarcs y El alma extemada en las costumbres
populares (LXVI y LXVII) refiere hechos paralelos de otros lugares
del mundo. En una leyenda bengali —relata— un principe, antes de
partir hacia un pais lejano, planto un arbol en el patio del palacio de
su padre y le dijo a sus padres —"Este arbol es mi vida. Mientras
veais al arbol fresco y lozano, conoceréis por ello que estoy bien; cuan
do veais que el arbol se marchita por algunos sitios, sabréis que estoy
enfermo, y si veis que todo el arbol se ha secado, conoceréis que he
muerto". La dependencia vital es reciproca, del hombre a la planta
y de la planta al hombre; en otro ejemplo, la relacién es con una piedra,
como pasa entre los naturales de la Peninsula de la Gacela (Nueva
Bretafia) donde cada hombre tiene su piedrita, si ésta llega a rom
perse suponen que la vida de su dueiio duraré. poco (véase Apoca
lipsis, 2:17). En el parrafo intitulado_ El alma intemada en las planlas,
FRAZER describe notables ejemplos.

Debemos advertir que las bases te6ricas de la doctrina del ‘da1'io’
en las practicas de magia y hechiceria tienen cierta relacién con la
teoria del transplante o transferencia; no obstante, sera oportuno
distinguir ambos hechos, distincién tanto mas necesaria, ya que ambas
practicas presentan importantes puntos de intima articulacion. Por
el ‘dano’ se procura causar el mal, por el ‘transplante’, el bien; por
el primero, un mal que se causa a un ser 0 cosa se transmite a otro
que no lo tiene; por el segundo, se pasa el mal que uno ya tiene, a
otro que lo recibira. E1 ((131710, espractica de magia negra, de hechi
ceria, de embrujamiento; el ‘transplante’, un sistema terapéutico
supersticioso. Ejemplo del primero es el daio de muerte lenta que se
causa a un sapo para que se refleje y reproduzca en el decaimiento
letal de una persona determinada, objeto del ‘dano’; otro ejemplo
es el perjuicio efectuado sobre un muieco o imagen para que, simul
taneamente, se realice en el representado. Ilustracion de lo segundo
es el siguiente suceso que tuvo por teatro una localidad de Escocia,
a fines del siglo XVI: un sefior de apellido Kers padecia una incurable
dolencia causada por el maleficio infundido por un brujo de Dum
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fries; ante la impotencia de los médicos, Kers recurrio al arte de Inés
Sampson, hechicera. Esta ilustre Dona Inés tomo sobre si la enfer
medad de su cliente y, luego, trato de pasarla a un gato 0 a un perro
de su propiedad, sirviéndose de su propia ropa como intermediario.
Por alguna falla en su arte —refiere la cronica que copia textualmente
Frazer- la enfermedad no paso a los humildes animales domésticos,
sino a Alejandro Douglas, de Dalkeith, causandole la muerte, mien
tras el feliz Kers recobraba la salud. Con toda intencion hemos refe
rido extensamente este suceso porque en él aparecen, combinados,
el ‘d3.f10’ y el ‘transplante’. La transferencia a un objeto inanimado
puede ilustrarse con el tratamiento de las verrugas 0 tejti, segfm la
costumbre popular santiaguefia. Se realiza mediante un corte en forma
de tajo sobre la ve1·ruga y con la sangre que mana se unta una pie
drita 0 grano de maiz, los que se arrojan al camino; el primero que
los recoja se lleva la enfermedad depositada en la piedrita 0 grano.

g,Cuales son los fundamentos teoricos 0 ideologicos de esta tera
péutica, que no es mas que un aspecto del fenomeno mas amplio lla
mado por W. Wundt transferencia magica? W. Wundt la relaciona
con las précticas de purificacion, lustratio, accion magica, contra
hechizo. Ejemplo tipico es la ceremonia paleotestamentaria del macho
cabrio que carga con todos los pecados del viejo Israel, Levttico, 16 :5-26,
especialmente en los versiculos 21-22: "Y pondra Aaron ambas manos
suyas sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesara sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y
todos sus pecados, poniéndolos asf sobre la cabeza del macho cabrio,
y lo enviara al desierto por mano de un hombre destinado para esto.
Y aquel macho cabrio llevara sobre si todas las iniquidades de ellos
a tierra inhabitada; y dejaré. ir el macho cabrio por el desiert0", creen
cia ésta que tuvo sus estupendas resonancias teologicas en I satas,
53:6; 1 Pedro, 2:24 y 2 Corintios, 5:21. Entre los Cafres existe la creen
cia que si se dejan caer unas cuantas gotas de sangre del enfermo
sobre la cabeza de una cabra, ésta se lleva el mal al desierto. Pero
en cualquiera de las circunstancias senaladas, el mal, la dolencia, la
enfermedad debe ser algo viviente, 0 bien material como asiento de
un espiritu maligno, 0 el ubicuo espiritu maligno mismo. Si no fuera
asi, la operacion no podria efectuarse. Fuere cual fuere la naturaleza,
el quid etiologico, la posibilidad del injerto, del transplante (qpmeio)
a otro ser, animal, planta, etc., supone la nocion previa de una re
lacion dialéctica entre el transmisor y el receptor y, mas latamente,
entre todos los objetos de la naturaleza. Lo que Frazer ha llamado `
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l y 1 ter1a1 en las 11nea relunmare de est d d_ 1 ia oinma °, ' s " s su.uio ea
transferencia, ha sido explicado vagamente por L. LEVY-BRUHL en
sus libros Las funciones mentales en las sociedades inferiores y La men
talidad primitive, en donde reconoce, bajo el rubro de ley de la parti
cipacién, una continuidad indefinible entre la naturaleza intima y
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Grupo de enfermos junto al érbol de Buzancy.

escondida de los hombres, animales, vegetales y cosas entre si, con
tinuidad propia de un mundo sobresaturado de relaciones misticas,
que brindaron a dicho. autor los mas abundantes pretextos para su
concepto de un hipotético mundo ‘prel6gico’, tan objetable en todo
sentido, y particularmente en el humanista.

Con los recaudos del caso no podemos menos que mencionar, en
este punto, las olvidadas experiencias de A. Mesmer y del marqués
de Puységur, figuras relevantes en la historia del magnetismo tera
péutico. El primero operando y dirigiendo con imanes a ese fluido
universal y viviente —por asi decir— que embebia toda la natnual
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(qivxvi 1709 Kéouov, spiritus mimdi). "El hierro imantado llega a la
tierra en los meteoros. Los meteoros son desprendimientos de los
planetas. E1 iman participa, por lo tanto, de la naturaleza de los pla
netas. Como los planetas poseen el poder de atraer, asi también el
iman..." (M. BEYNON RAY: Revelaciones de la psiquiatria; edici6n
argentina, 1946, p. 103); de acuerdo con este razonamiento mesme
riano se colocan imanes sobre un paciente en una forma calculada
para extraer el dolor o la enfermedad (op. cit., p. 98). Pero esta con
cepcion, extraiia mezcla de supersticiones y gérmenes cientificos, se
hace mas llamativa aun en las experiencias de Puységur, su discipulo,
quien ‘ima.nt6’ un olmo, conocido después como el arbol de Buzancy,
alrededor del cual se sentaban los enfermos, quienes ponian sobre
sus partes dolientes el extremo libre de cuerdas atadas a las ramas
de tan maravillosa planta medicinal (POUXEL: Histoire et philosophic
du magnétisme; t. II, Paris, 1894; A. BINET y CH. FERE: Le magné
tisme animal; Paris, 1887).

Con menor impropiedad insiste Frazer en definir un "estad0 de
confusi6n", el mismo que luego DURKHEIM y MAUSS llamaran "es·
tado de indistincion del espiritu humano" en sus comienzos culturales
(ver "L’Année Sociol0gique", 1901-2), "estado de confusion mental
casi absoluto", para emplear las mismas palabras con las que S. REI
NACH glosa la expresion de los sociologos franceses ("L’Anthropolo
gie", t. XIV, p. 601), indiferenciacifm que, a decir de los mismos,
perdura en el supremo y elaborado dogma de la transubstanciacion.
De este modo, el nucleo generador de la cura por transplante 0 trans
ferencia nos llevaria a una etapa primordial de la cultura y del desarro
llo historico del espiritu humano. ROBERTO FLUDD (Robertus de Fluc
tibus), quimico, fisiélogo y médico de Kent (1554-1637), _de la secta
de los rosacruces, recurrié a la teoria de la mumia paracelsiana para
explicar el fenomeno del transplante. Fludd suponia que la trans
plantacién se hacia naturalmente por la efusion de la mumia (momia)
0 de los espiritus que residen en la sangre, y que se pueden hacer pasar
a un animal, a un arbol 0 a una planta; no se necesitaria mas que en
·contrar una materia en la cual la mumia de la parte enferma pueda
prenderse facilmente, a fin de que esta materia le sirva de vehiculo
para ser transportada a un animal, una planta, etc. Algo asi, podria—
mos agregar a guisa de ejemplo, como los espiritus descarnados —·—en
las teorizaciones metapsiquicas— se objetivizan por intermedio de
la materia ectoplasmica (el cuerpo astral), cedida por el medium.
N 0 podemos, aqui, aclarar mayormente lo que entendiera PARACELSO
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por mumia (cf. Obras Completas: Libro de las Pa,rad0ja.s,· libro II,
cap. II, p. 204 et alter alia; ed. Kier, Buenos Aires, 1945); es sabido
que es uno de los conceptos mas debatidos de su ideologia médica
(cf. DR. R. ALLENDY, Pamcelso, el médico maldito; Buenos Aires,
1946, p. 91 y sig.), pero del conjunto de su doctrina podria deducirse
que fuera algo asi como el principio vital de los tejidos, organos y
aparatos vivos, lo que esta mas de acuerdo con su orientacion qui
mioterapica y vitalista.

Para conciliar esta interpretacion con la explicacion de FLUDD:
Philosophfiu, moswica, habria que extender el concepto de mumia hasta
abrazar el de los humores y fluidos imponderables, de naturaleza
nociva, capaces de engendrar las enfermedades y, a la vez, susceptibles
de ser dirigidos y separados del enfermo mediante la técnica apro
piada.

De acuerdo a la definicion de LITTRE y RoB1N: Dict. de Medic.;
Paris, 1878, s. V. mumie) momia seria un concepto propio de antigua
concepcion médica referida a una substancia etérea, tenuisima, pro
ducida en los cuerpos muertos o después de la muerte. Esta substancia
podia transmitir, por transplante, propiedades maravillosas, saluda
bles o nocivas, de las que se le suponia dotada.

La doctrina de la transferencia parece haberse presentado, con
otro caracter y distinto valor cientifico, en la escuela psicoanalitica.
Los psicoanalistas, con S. FREUD: Obms Completes, tomo V, cap.
XXVII, pp. 257, 260, passim), han descripto el fenomeno de la trans
ferencia en el campo de la psicologia como un hecho de indubitable
observacionz el enfermo proyecta y objetiviza en el médico que lo
trata los moviles dinamicos y fundamentales de su inconsciente, espe
cialmente la imagen y el poder del padre omnipoderoso e ideal; pero,
ya en este terreno hemos dejado de caminar por el paisaje cautivante,
maravilloso y extrafio de la medicina supersticiosa.

VIII

A. V1vAN1·E

LA MUERTE DEL PATRON. NOTAS SOBRE LA ABEJ A
EN EL F OLKLORE

En los ensayos de INAKI URREIZTIETA, paganos pero viriles e inde
pendientes, agrupados bajo el titulo de Pais vasco (Caracas, 1945),
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leemos en la pagina 145 I0 que sigue: "Indica mas inocencia el creer
que debe comunicarse a las abejas todo nacimiento, boda 0 defuncion
0 cualquier hecho saliente, que creer en la nocion religiosa del Bien
y del Mal". Por su parte, el poeta bilbaino ADOLF0 DE LARRANAGA
escribio en el pais Vasco-francés una narracion acerca de las abejas,
que aparecio en Euzco Deya de Buenos Aires con fecha del 30 de abril
de 1948. Se titulaba Etxeko J auna il da, 0 sea ‘Ha muerto el patron
de la casa’. Cuenta como en el caserio Azkondo de Lara (Laburdi)
se murio el duefio de la casa y a la semana la viuda y el primogénito
se dirigieron al colmenar para comunicar su muerte a las abejas. Luego
interviene el poeta y hace que las abejas comuniquen a todos los ani
males, plantas y accidentes topograficos del caserio la muerte del
patron. Y se pregunta j,Donde existe tradicion tan bella?

Hemos de ver en estas notas que, prescindiendo del terruio vasco,
ese habito se halla también en otras partes.

Hay costumbres que en una época estuvieron muy extendidas
y luego se conservaron tan solo en lugares aislados, muy amigos de
la tradicion, como sucede a menudo en Inglaterra y en Vasconia, lo
que también se da con la sword dance 0 danza de las espadas, que es
parecida a la ezpatadarzza de los Vascos, y se efectfia en Inglaterra.

Esta de avisar a las abejas es una costumbre vasca de la que se
han reido bastante, y en Tandil se han visto muchas en 1940 en la
pelicula francesa Pays Basque que aca posee la delegacion Vasca.
Pues bien, en el libro francés intitulado Curiosités Théologiques, im
preso por Garnier Fréres, de Paris, se lee esto que sigue, tratando de
Francia: "Cuand0 muere un hombre que ha poseido abejas, si la viuda
quiere conservar las colmenas, debe anunciar a cada panal la desgracia
que aqueja a la familia y atarle un pequeiio mono negro. De no cum
plirlo, la reina de los insectos emprendera vuelo seguida de sus sab
dit0s". Asi aparece en "Horiz0ntes Médic0s", 1944, pag. 33, de marzo.
PHILIPPE VEYRIN, en la pag. 272 de su magnifico libro Les Basques,
nos dice que "persiste la costumbre de avisar la defuncion a los en
jambres, pues de lo contrario se pretende que éstos mueren 0 aban
donan sus colmenas. En Zuberoa, cuando la Muerte golpea durante
la noche, conviene que nadie duerma en la casa 0 en su dominio cer
cado. Por ello, se va a sacudir las colmenas, que se llenan de zum
bidos, y en la cuadra se hace levantar al ganad0..

No ha pasado mucho tiempo sin que haya encontrado que tam
bién en el Shropshire, en Inglaterra, existe esa costumbre, como se
ve en la preciosa novela altamente recomendable, Porazoria mortal
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(Precious Bane), de MARY BANE, prologada por el ex—premier Baldwin
y traducida por la Editorial Sudamericana, pags. 34 y 42. En la pa
gina 69 Gideon comunica la muerte de su papa hasta a las cornejas.

Mas tarde, mi paciente amiga Mrs. Emma Workman, de Tandil,
me comunico un libro escrito por FLORA THOMPSON, titulado Lark
rise to candleford, que se publico por primera vez en 1945, en Ingla·
terra. Su titulo recuerda el nombre de una chacra o granjita de cuyas
cercanias "emergian las alondras" y que estaba situada al Nordeste
de Oxford, en el condado de su nombre y a 19 millas de la famosa Uni
versidad. Forma parte de una trilogia que recoge las reminiscencias
infantiles de la autora. El prologo es de H. J. Massingham. En el
cap. V y la pag. 81, hallamos lo que ahora vierto al castellano: "Pero
el pobre viejo Twister pesco una pulmonia y antes de quince dias
estaba muerto. Al atardecer del dia en que murio se encontraba
Edmund dando la vuelta a la parte posterior de la oltima casa, lle
nando sus conejeras con paja para la noche, cuando vio a Queenie
que salia de su puerta e iba hacia sus colmenas. Por alguna razon,
Edmund la siguio. Ella golpeaba sucesivamente en el techo de cada
colmena, como si lo hiciera en una puerta y decia: "Abejas, abejas,
vuestro amo ha muerto y ahora tenéis que trabajar por vuestra ama"
Vio entonces al muchacho y dijo: "Tenia que decirselo, ya sabes, pues
si no hubieran muerto todas las pobrecitas abejas". De esa forma, Ed
mund oyo ciertamente como se comimicaba una muerte a las abejas’

Colon vio abejas en Cuba y el 29 de noviembre de 1492 lo escribe
en sus Relaciones, pues las habia indigenas como la Trigona y la Me
llipona. Semjunow (203) da por segiuo que en México habia abejas
y miel antes de la Conquista. Parece que los europeos llevaron abejas
a Pensacola en el golfo de México en 1763 (‘Espasa’, articulo Abejas).

En los Tramperos del Arkemsas, del francés AIMARD, vemos en la
pagina 120 en boca de Charlatan: “Y a sabéis que las abejas han sido
importadas a América por los blancos; son los`centinelas que van a
la vanguardia. Su aparicion en una region inhabitada presagia siem
pre la llegada de una colonia de exploradores ‘o de squatters. Esto es
tan sabido por los indios que no se engaian jamas, y a medida que
ven llegar a las abejas, se van retirando"

Lo curioso es que con las abejas, ha venido también al continente
americano la extraiia costumbre funeraria antes d€SC1'lt3, como lo voy
a relatar.

Un inspector de lasfabricas de Magnasco y Cia. quedo sorprendido
al ver que una familia vasca del campo de Tandil participaba o co
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municaba el fallecimiento del patron a las abejas de su colmenar.
Debo a la amabilidad de mi hermano Benito Garate la transmision de
datos obtenidos en el propio lugar, y alla van: "El matrimonio era de
Joaquin Iriarte, fallecido, y Maria Iriarte de Iriarte, ambos de mas
o menos setenta afios de edad. Fallecio el marido en el aiio 1944, siendo
tamberos de Depietri Hnos., en el campo del Castillo, inmediaciones
de la Nueva Palma. Se trata de personas nacidas en Sumbilia (Na
varra), a 18 kilometros de Vera. Cuando fallecio el patron, un hijo,
llamado Félix, aviso a las abejas, colmena por colmena, su muerte,
primero con unos golpecitos al cajon o colmenar, para que se desper
taran y diciendo al oir el zumbido: "Su patron ha muerto"; ahora
bien, es obligacion, o existe la creencia, de que al no avisar los pa
rientes del muerto a las colmenas o abejas, antes del entierro, mueren
todas ellas; de ahi que estando la viuda en Tandil, en el entierro del
patron, aviso a las abejas su hijo Félix, para repetir la misma ope
racion la viuda a su regreso a casa, colmena por colmena. Un sobrino,
de nombre Juan Miguel Iriarte, también efectuo con unos tios la mis
ma operacion al fallecimiento de sus patrones en Sumbilla, alla por
1921, siempre sin colocar mofios de luto; un patron muerto se llamaba
Bernardo Ponce y el otro Fernando Arrechea.

Me cuenta el sefior Juan Miguel Iriarte que cuando murio el arriba
citado Sr. Ponce "aviso a unas colmenas que tenia en la misma casa
y omitio avisar a otras colmenas que estaban en un lugar distante,
y todas éstas, por no avisarseles, se le murieron’

Me dice también que por los mismos parajes las colmenas no se
vendiem en aquellos aiosg se heredaban o en ultimo caso se regalaban.
Mas aun, parece ser que si en una cueva o en un arbol, o en un zarzal,
se encuentra un enjambre de abejas, aunque fuera en terreno ajeno,
se coloca una cruz y se aduefia del enjambre el primero que lo halle,
pudiéndose llevar cuando desee dicho enjambre, en un cajon, a la casa
del que la ubico.

En alguna parte he leido que el Euskera tiene una palabra especial
para la muerte de las abejas, pero yo la ignoro.

Pio BAROJA en la leyenda de Juan de Alzate, pagina 276 de la
edicion de Madrid, de 1922, que creo es la princeps (la lei siendo alum
no interno del hermoso hospital de Basurto de Bilbao) hace decir a su
protagonista: —He visto que las abejas compradas trabajan lo mismo
que las prestadas.

En la baja Edad Media, las abejas visitaban y daban miel a Santa
Rita de Cascia, desde nifia. Sic vos mm vobis mcllificatis apes.
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La miel ha servido para designar a la luna de miel 0 época que
l sigue a las bodas.

La abeja fué el emblema elegido por Napoleon para sustituir a
las flores de lis, como vimos por doquier en el hermoso palacio de
Fontainebleau, mi esposa, el amigo Alvaro Arciniega y yo, en junio
de 1930.

Se llevaba miel de Lituania y Polonia a Alemania y en Espana
se vendia la miel de Alcarria por las calles de los pueblos. Pero nunca
la he comido tan buena como la que se obtiene en la Argentina.

IX

J Usro GARATE

CURIOSIDADES DE LN ZOOLOGIA MEDIOEVAL Y

DE LA NOMENCLATURA MODERNA

En la descripeion de Inglaterra que trae la conocida Crdnica del
Rey don Juan II de Castilla encontramos una referencia a "las mara

villas de Angliaterra", en la que se lee lo siguiente: "A la parte del
levante, en la ribera del mar, se afirma por muchos que hay érboles,
que la foja de ellos que cae en el mar se convierte en pescado, la que
cae en la tierra en aves de grandeza de gaviotas. E por saber la ver
dad, yo le pregunté al sefior Cardenal de Inglaterra (Enrique Wyn-Q
ton), tio vuestro (de Juan II), hermano de la serenissima reyna Dofia
Catalina, abuela vuestra, el cual me certifico ser asi"

El mso OPARIN, autor de una obra sobre El Origen de la vida,
nos da la explicacion de este hecho cuando escribe: "Seg·(1n la opi
nion de los mas célebres eruditos acerca de la Edad Media, los gansos

y anades eran tenidos como procedentes de conchas y, antes de ello,
como provenientes de frutos de érboles. También las aves podian
nacer directamente de las frutas. El cardenal Pietro Damiani habia

expuesto la leyenda del ‘arbol de los gansos’ al comienzo delsiglo XI.
El enciclopédico inglés Alexander Neckam (1157-1217) modifico la
teoria del origen de las aves, las que en su opinion "surgian de los
abetos que se habian puesto en contacto con las sales del mar"

Es curioso que esta fabula del érbol de los gansos se mantuviera
hasta el final del siglo XVII y aun en los primeros afios del XVIII.
Numerosos autores dijeron haber observado, y lo relataron en forma
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més 0 menos fantéstica, el gradual desarrollo de las aves a partir
del fruto dc los arboles. Evidentamenta, esta leyeuda tienc su origen
en una ingenua intcrpretacién dc una observacién superficial, refe
rente a una especie particular de lapa. Los ejemplares adultos de este
animal marine se adhieren a las rocas, a las piedras, a lbs cascos de
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FIG. 1. - Grabado tomado de Lewis

Bettany en el que se representa al
érbol Barnacle productor de gansos.

los barcos y algunas veces a los
arboles que han caido en el agua,
formando una membrana calcarea,

parecida a una cascara. En las
costas septentrionales de Escccia
e Irlanda, y en otras islas, este
fenémeno se observaba durante la

misma época del aiio en que los
gansos polares llegaban del Norte.
Estes des suceses se aseciaban, en

relates fantastices que afirmaban
que les pequeiies ganses marines,
cuya precedencia se descenecia,
aparecian adherides a les trences
de les arbeles. Una prueba grafi
ca de esta creencia referente a les

ganses silvestres 0 salvajes, la da
el grabade adjunte, temade del
capitule sebre Animales imagina
ries per LEWIS BETTANY en la ce
necida ebra dirigida per J. A.
HAMMERTON intitulada M aravillas

de la vida animal.

1928 temabames tres amiges, en
Bilba_e, una clase de repase de latin cen un filelege. Cierta vez pre
gunté al maestro cual era el erigen del nombre Linneane de les per-.
cebes 0 lampemas (melusces muy apreciades per les vascos) que
reza Lepas anatifera. No supe respenderme, y tampoce le he sabide
ye hasta que he heche esta investigacien. Fera quiere decir ‘perta
dera’ y anati expresa ‘é,nade’ 0 ganse; per le tanto significa ‘p0rta
dera de gans0s’. De ahi que el analifa del grabade de Bettany re
sulta ser una errata de imprenta. Si buscames en el' Appleton la
version inglesa del vecable castellane percebe, nes encentraremes con
geese barnacle, 0 sea ‘percebe de les ganses}, cen le que queda. expli
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cado en parte ese vocablo barnacle de la figura de Bettany. Barnaele
es también el Anser bernicla, ganso salvaje; dicho vocablo procede de
ber-nekke, 0 nuca lampiiia. En cuanto al latino Lepas, se parece tanto
al castellano lapa, que no hace falta insistir mas al respecto. También
lamperna se parece al latino laper.

Cuenta E. LIPPMANN que la teoria del origen vegetal de los gan
sos y anades fué tan aceptada, que era muy comun el uso de su carne
durante los dias de abstinencia. Esta practica fué prohibida por un
edicto especial del Papa Inocencio III. BALLEsTERos BERE'I'I‘A cita
a los patos como pudiéndose comer en Asturias en la vigilia, por creer
los de origen acuatico, pero no ha ahondado en esta explicacion.
Segun NICKERSON en su libro acerca de La I nquisicién, los Albigenses
no creian que los peces se originaran por conjuncién sexual, y por
eso sus miembros ‘perfectos' podian ser comidos. Como he contado
en otra parte, MERIMEE en su novela Diana de Turgis cuenta como
un dia viernes, cerca de Orléans, unos soldados sedicentes catolicos
hicieron bautizar como carpas y percas a dos pollos, para guardar
una extrafia vigilia. Ese fino escritor, que tanto me gusta, dedica el
capitulo XXIII de su obra a describir ese episodio, tanto mas cu
rioso, cuanto que los frailes bautizantes no eran tales, sino dos hugo
notes disfrazados que huian de Paris, tras la noche terrible de San
Bartolomé.

Pero hay también arboles productores de cameras. En aleman
se denomina Banmwolle al algodon y ello significa ‘arbol de la lana’.
Esa denominacion no es caprichosa, sino el recuerdo de una nocion
botanica equivocada, pero muy extendida en los siglos medioevales.
J URI SEMJONOW en su libro sobre . Las riquezas de la tierra, refiere:
‘El interés por el algodén comenzo a crecer en Europa, y a pesar de

existir plantaciones de aquel vegetal en Espaiia, Sicilia e isla de
Malta, y a pesar también de haberlas visto en el Asia Menor milla
res y millares de cruzados, difundiéronse por todo nuestro continente
fantasticas narraciones que se me `tuvieron por espacio de cuatro
sig1os". Un viajero inglés de fines del siglo XIV nos habla en su libro
The voyage and travail of Sir John M anndeville, de una oveja-planta
de Tartaria, denominada también ‘oveja siria’ o Barometz, la cual
da "una clase de frutos parecidos a la calabaza; una Vez maduros
pueden comerse, y dentro de ellos se encuentra un animalito de car
ne y sangre, una especie de corderillo cubierto de lana. Comense am
bas cosas, fruto y animal; es algo maravilloso. Yo mismo lo he
comido...".
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El adjunto grabado, N ° 113 de la obra de Semjonow, patentiza
muy bien esta creencia. No es tan bello otro grabado en el que el
cordero emerge hacia arriba de un arbusto cuyo tallo es flexible
ara que el cordero pueda pacer, dandose la paradoja de que se en

N

dereza cuando el lanar pesa mas,
0 sea después de haber comido.
Aparece en el ultimo capitulo de
las M aravillas de la vida animal,
tomo IV.

‘Es posible que analogas obser
%Q I vaciones superficiales dieran ori

gen a la leyenda del cordero ve
getal, que han referido algunos
estudiosos del Oriente, como

Eg;-Fig; ODORICO DA PORDENONE, en
1331, JoHN DE MAUNDEVILLE

FIG. 2. - Reproduccion de la figura de (1330*1372) Y 0t!`0S· SUS infor
¤¤ Vi°j° uhm del Sigh .XIV ****1** que mes decian que existian arboles
se representa la fantést1ca planta pro

ductora de corderos. _ Cuya. fruta, S€m€]2.I1t€ 3. lm me
lén, contenia corderos perfecta

mente formados, que los habitantes de la localidad empleaban como
alimento, segfm se halla en A. Tschirsch’

Diogenes el Cinico vi6 que en la ciudad griega de Megara los
muchachos estaban desnudos, y observo que habian llevado alla
desde Africa ovejas cubiertas de lana, por lo que exclamoz "Entre
los megarenses, mas vale ser carnero que hijo’

En Arjona, provincia de Jaén, llaman aro (de aries) al morueco
o carnero padre. Segfm ESTANISLAO ZEBALLOS los araucanos deno

minaban ovispa a la oveja en su idioma, prueba curiosa de la defor
macion del vocablo castellano en otro idioma muy distinto.

Inutilmente buscara el lector al cardenal Henry Winton, del que
se ha hecho mencién en las primeras lineas de esta nota, pues no ha
existido jamas un cardenal de este nombre. Ya que CARRIAZO no lo
ha identificado, voy a hacerlo yo, para completar esta nota.

Su verdadero nombre era Henry Beaufort, y de este modo se
encontrara su biografia en la Encyclopaedia Britannica y en la de
Lancaster. Pero se comprende que no dirian su nombre como Beau
fort para oirlo Valera como Winton. Es probable que escuchara su
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otro nombre, Henry Swinford, apellido del primer marido de su
madre, Catherine Poet, y lo apuntara como Winton.

Pero aun con esto, no nos daremos cuenta quiza de la verdadera
personalidad de este cardenal. Se le llama en otras partes de una
forma enteramente distinta; es el Cardenal de Winchester, ciudad
de la que era obispo. Fué legado de la cruzada contra los hussitas
checos. Y tuvo un papel harto mas triste en la historia, como pre
sidente del Tribunal que persiguio y quem6 como hechicera a Juana
de Arco.

Es iniitil buscarle con otro nombre que el de cardenal de Win
chester en la obra que a dicha heroina francesa dedica Jules Miche
let, mediocremente traducida al castellano por la editorial ‘El Atene0’
de Buenos Aires.

J USTO GARATE

UN SILBATO DE CONCHA PROCEDENTE DEL

TERRITORIO DE RIO NEGRO

Ocupandonos del estudio de materiales _ antropologicos proceden
tes de los antiguos cementerios indigenas situados en las orillas de
la Laguna del Juncal (V iedma, Territorio de Rio Negro), tuvimos
ocasion de revisar una pequeia coleccion de objetos arqueolégicos
que fueran traidos en 1913 de esa misma zona por los hermanos José
y Antonio Pozzi. Dentro de un conjunto bastante homogéneo de
piezas caracteristicas del area Norte de la Patagonia, llamo nuestra
atencion una concha de gasteropodo que presentaba en su dorso una
perforacién bien definida, producida por la mano del hombre. Habria
mos clasificado el artefacto como objeto de adorno, si no hubiésemos
comprobado que, acercandolo a la boca y soplando con fuerza en
forma oportuna, se obtenia con toda facilidad un silbido agudo y
muy fuerte. Luego de haber examinado el objeto mas cuidadosamente,
se nos presento la posibilidad de que la concha hubiese sido perforada
con el propésito de utilizarla como silbato.

La concha (fig. 1) pertenece a un gasterépodo marino de la espe
cie Olivancillaria auricularia Lamarck; refiriéndonos a su posicion
boca abajo, la longitud maxima es de 46 mm., la anchura de 25 mm.,
el espesor o altura de 20 mm.; peso 17 gramos. Aparte de la perfo
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racién no hay otros rastros dc trabajo intencional; su borde prcsenta
del lado cxterno un cvidente trabajo de retoque y, del lado intemo,
unos desprcndimientos de material que se produjeron cuando sc reali
z6 la perforacién.

Para que se produzca el silbido es suficiente acercar la escotadura
sifonal a la boca, de manera que aquélla quede a continuacién de la
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abertura de los labios, y soplar con fuerza; es ne
cesario, sin embargo, que la corrieute de aire sea
dirigida en forma tal que llegue oblicuamente
a la perforacion y que se corte corn violencia
contra su borde filoso; el sonido que resulta es
amplificado por la cavidad del anfracto. Las con
dicioues expuestas pueden realizarse indiferente
mente manteniendo el eje mayor de la concha
tanto en posicifm horizontal como vertical.

Cuando iniciamos el estudio del objeto en
cuestion, consideramos en primer término la po
sibilidad que la perforacién no fuese obra del
hombre, sino que fuese producida por un Triton;
es sabido que estos gasteropodos se sustentan de
otros moluscos o de equinidos cuyas caparazo
nes perforan por medio de secreciones de acido

sulfurico y de la accion de la radula; en el caso que nos »interesa,
empero, el trabajo de retoque realizado en el borde de la perfora
cion es ya de por si suficiente para comprobar que nos hallamos
frente a_ un trabajo intencional del hombre.

Admitido el caracter de artefacto de nuestra pieza, quedan abier
tas dos posibilidades acerca de su utilizacion: o se trata de un objeto
de adorno (cuenta de collar 0 colgante), y su posibilidad de silbar
es producto de la casualidad, o bien ha sido realizado expresamente
con la finalidad de producir el silbido; buscaremos a cual de estas
posibilidades los hechos prestan mas fi1·me apoyo.

Entre los objetos de adorno que aparecen arqueologicamente en
el area patagonica, los que son o pueden ser trabajados en concha
son las cuentas de collar, el colgante y el tembeta; la morfologia de
este ultimo no se presta a confusiones, por lo cual las posibilidades
para nuestra pieza quedan reducidas a su identificacion como cuenta
de collar o colgante.

Con el fin de llegar a una conclusion, positiva o negativa, acerca de
esta identificacion, hemos recorrido una amplia bibliografia, buscan
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do artefactos de concha comparables con cl nuestro, también fuera
del érea patagénica; con respecto a esta (ultima hemos complctado
los escasos datos que nos ofrecia la literatura con el examen de la
coleccién Deodat, que puede considerarse la més importante en el
aspecto que nos interesa. Queremos aqui agradecer al seior Leoncio
Deodat por su exquisita cortesia al guiarnos en el estudio de su colec
ci6n y al aclaramos algunos puntos relati
vos al trabajo de los artefactos de concha.

La cuenta de collar trabajada en con
cha aparece en Patagonia con dos distin
tas formas; la mas comfm consiste en un
redondel mas 0 menos regular, recortado
en una valva de acéfalo o en el eaparazon
de gasterépodos de gran tamano; esta
forma en nada se parece a la del objeto
de que tratamos. El segundo tipo esta
constituido por caparazones de gastero
podos cuyo imico trabajo consiste en una
perforacion de manera totalmente distinta
de la que fué empleada para nuestra Oli
vancillaria; en efecto, mientras en ésta la
perforacién es dorsal y fué hecha,·con toda

FIG. 2. - Ornamento de
concha de la Caudelaria.

Reproducido de S. Rydén.

probabilidad, por medio de una punta litica, en el caso mencionado ha
sido eliminado simplemente el apice de la espira, quedando en su
lugar un pequefno agujero muy regular, sin rastro ninguno de tra
bajo sucesivo. Hemos encontrado algunas piezas de este tipo en la
coleccién Deodat, procedentes de San, Antonio Oeste (Territorio de
Rio Negro). Piezas idénticas han sido representadas por Rydén como
procedentes de La Candelaria (fig. 2); es sumamente interesante el
hecho de que éstas estan hechas con un gasterépodo ma1·ino de la
especie Olivia orbignyi que se halla viviente en la costa patagénica.

Fuera del tipo descripto, no hemos encontrado en Patagonia nin
guna otra forma de cuenta de collar constituida por gasteropodos
perforados; piezas de este género pudimos hallarlas fmicamente en
otras areas culturales, y todas las que han llegado a nuestro conoci
miento no son, por una raz6n u otra, asimilables satisfactoriamente
a nuestra Olivaxncillaria. Existen, es cierto, entre los fueguinos canoe
ros y pedestres, collares constituidos por pequeflos caracoles marinos
(generalmente Photinula, violacea, King) perforados cerca de la aber
tura, pero su tamaiio es sicmpre mucho menor que el de nuestro
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silbato. Caracoles perforados han sido sciialados también en C61·d0ba.,
Tucumén, San Luis y Santiago del Estero, pero, ya `por su tamaio,
ya por la ubicacién de la perforacién 0 por la técnica con que fué
realizada, ninguno puede cumpararse a la pieza que estudiamos.
Podriamos hacer una excepcién con las piezas representadas en la
fig. 3, que proceden de Nazca, Peru; la perforacién no es visible,
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FIG. 3. - Detalle de un collar de Nazca,
Peru. Igual tamaiio. Reproducido de

S. Rydén.

pero puede suponerse ubica
da cerca d`el centro de la

concha; sin embargo el ta
mafio de las piezas que cons
tituyen este objeto, es mu
cho menor que el de la pieza
que estudiamos, cuyas di
mens1ones y peso se oponen

a la idea de que haya sido
empleada de manera analo
ga. En efecto, un pequeio
collar de un metro de lon

gitud constituido con dos filas de cuentas del peso de nuestra Oli
vancillaria, pesaria cerca de un kilogramo y medio.

Por lo que concierne a los objetos trabajados en concha y que se
consideran colgantes, Patagonia nos ofrece solamente dos tipos, cuya
morfologia es del todo diferente a la de nuestra pieza. Un prinier tipo
esta constituido por una columela de gasteropodo y tiene la forma
de un cono truncado provisto de una pequefia garganta colocada
cerca del apice, que esta destinada a recibir el hilo de suspension;
una pieza asi construida es reproducida por Verneau, en la lam. XVI
de su obra Les Anciens Patagons. El segundo tipo incluye todos los
colgantes constituidos por una valva de Acéfalo, recortada, perforada
cerca de la periferia y ornamentada por incisiones. Fuera del area
patagonica tampoco se hallan colgantes constituidos por gasteropodos
perforados que se asemejen por su morfologia a nuestra Olivancillaria;
la pieza que mas se le parece la hemos encontrado en Ecuador, pero,
en este caso, toda la espira ha sido eliminada intencionalmente.

En conclusion, la consulta de una vasta bibliografia y nuestras
propias busquedas en las colecciones de Patagonia no nos han puesto
en presencia de una sola pieza cuya morfologia pueda identificarse
satisfactoriamente con la del objeto que estudiamos, cuya clasifica
cion como objeto de adomo resultaria, por lo tanto, arbitraria.
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En favor de la posibilidad de que la concha que nos ocupa sea
un verdadero silbato esta, en primer término, el hecho de que silba.
En efecto, este hecho, aparentemente trivial y cuyo valor demostra
tivo podria parecer una petitio principii, es en realidad la resultante
de un complejo conjunto de condiciones, tales como la forma y el
tamaiio de la concha, la posicion de la perforacién, la morfologia de
su borde, etc. Para que se produzca el efecto sonoro al que asistimos,
estas condiciones deben realizarse todas a la vez y cada una en la
medida oportuna; nos parece que juzgar una tal combinacion como
obra del azar es mas atrevido que considerarla como producto de la
intencionalidad humana. El segundo hecho que depone en favor de
esta hipotesis es el retoque del` borde de la perforacion, que parece
realizado ad hoc, para la finalidad que atribuimos al objeto en cues
tion. Hemos dicho que el retoque fué realizado desde la superficie
externa de la concha; ahora bien, en la zona del borde de la perfo
racion, en donde se corta la corriente de aire emitida por la boca,
el retoque externo se combina con el desprendimiento interno en forma
tal que dicha zona del borde queda transformada en un filo cortante;
esta condicion es una de las mas importantes a los efectos de la pro
duccion del silbido y es casi imposible atribuirla a la casualidad.

Concluyendo, creemos poder afirmar que, dentro de las posibi
lidades que hemos tomado en consideracién, la que los hechos mayor
mente apoyan es que el artefacto que hemos estudiado fué hecho con
la finalidad especifica de producir silbidos. Es obvio que los argu
mentos que hemos traido en favor de esta hipotesis no nos permiten
salir del campo de esas posibilidades y que solamente nuevos hallaz
gos de piezas analogas a la que hemos presentado podrian aclarar
definitivamente la cuestién, que no es ociosa y académica, sino de .
cierto interés para la arqueologia de la Patagonia.
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