
R E S E N A S .

BEREGOVA]A, N. · Las rmi: antigua.: cultures de Alaska y el problema
del poblamiento de América, seguu las irwestigaciones de 1934 a
1945: en "Etnografia Soviética. Academia de ciencias de la URSS.";
Mosculeningrado, 1948, N? 4; pp. 204-219.

La revista rusa Etnografia Soviéticu acaba de publicar un largo articulo,
con el titulo que antecede, con el fin de resefnar las investigaciones paletno
logicas de especialistas norteamericanos y rusos: creemos oportuno resumirlo
para dar a conocer el particular enfoque critico y la actuacion de la investiga
cion soviética Contemporanea.

El asunto del remoto pasado de Alaska y el problema del poblamiento de
América, dice N, Beregovaja, son temas que llaman la atencion de los investi
gadores soviéticos. Tal hecho resulta comprensible, pues, segon la opinion
comon, los primeros habitantes de América, en su migracion desde ,el Asia,
antes de llegar al Mar de Behring y a Alaska, tuvieron que pasar por las
regiones del actual Noreste so·v*iétic0. Esto pudo ocurrir al terminar la edad
glacial o en el comienzo de la postg-lacial (unos 20 milenios atras). `Alli donde
se formo el Mar de Behring al principio del pleistoceno, tuvo lugar el naci
miento de la fauna puramente artica: mamuts, bisontes, etc. En la misma
época en que las regiones septentrionales americanas durmieron su suefio glacial,
las que se hallaban- mas al Sud pasaron por un periodo de abundantes precipi
taciones atmosféricas, por el hecho que alli el duro clima continental-glacial
se cruzaba con el tropical procedente del Pacifico y del Golfo de México.
Alaska vivia entonces su edad glacial solamente en las partes meridionales
(peninsula homonima) mientras su region central y la mas cercana al Mar de
Behring no sufrieron el yugo glacial. Como la mayor parte de Siberia, asi
también Alaska paso dos periodos glaciales: 1) el periodo del deshielo integral,
a lo largo del rio Yukon (lo que fuépropicio a la flora subartica tan nece
saria a la fauna de entonces) y 2) el periodo del hielo constante, que com
prende el tiempo en que se formo la capa de sedimentacion glacial en la
plataforma central. En tal capa, cerca de la ciudad de Fairbanks, ha sido
hallada gran cantidad de huesos de grandes mamiferos extinguidos. Este hecho
autoriza la conclusion de que en el pleistoceno bandadas de mamuts, bisontes, y
en general hatos de animales de aquella época, cruzaron Alaska central. Por
la miama razon, tales restos indicarian también el camino a scguir para llegar
a deacubrir el itinerario dc los primeros habitantes humanos del Continente
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Nuevo. Respecto a los itinerarios de los primeros inmigrantes americanos pro
venientes del Asia, el autor destaca el hecho que en estos ultimos anos surgic
ron varias hipotesis. Unos opinan que tal camino iba por las orillas del (kéano
-Artico a las margenes del rio Mackenzie; otros suponen que iba a lo largo
del rio Yukon. Una seria discusion sobre la existencia del hombre en América
en el pleistoceno empezo hace mas de cien aios (1838) en ocasion deli
hallazgo de hachas de piedra y puntas de flecha junto a un esqueleto de
mastodonte, en la capa de sedimentacion aluvial a lo largo del rio Bourbeuse
(Estado de Missouri). Otra agitada discusion empezo después que en las
orillas del rio Delaware, al lado de buesos de mastodonte y bisonte, fueron
hallados restos humanos (1872). Pero se les nego autenticidad, razon por ala
cual la mayoria de los especialistas se declaro contraria a la hipotesis de la
existencia del hombre en el periodo cuaternario en América. Tal opinion ha
predorninado hasta .la época de las investigaciones de la fauna en los Estados del
Sud·Oeste norteamericano.

En el afio 1926, cerca de la ciudad de Folsom (Nuevo México) han sido
hallados restos de bisonte (Bison tuylori) junto con las puntas de piedra lla
madas “puntas del tipo Folsom". Una de tales puntas ha sido hallada entre
dos costillas de bisonte. En cuanto a la edad de la capa de sedimentacion en
que habian sido encontrados estos restos, se suponia que remontaba a unos
12 mil afios. En el Norte de Colorado durante los afios 1934/1939, al lado
de una sobrante cantidad de restos de bisonte, mamut, camello, antilope, han
sido halladas unas 6.000 piezas de varios utensilios y armas, entre los cuales:
puntas del tipo "Folsom" y otras del tipo "Yuma" (asi llamadas por el lugar
del hallazgo, en el Estado del Colorado), e incluso adornos de huesos tibiales
de aves. Segun la opinion de los especialistas, las capas de sedimentacion de
dichos hallazgos llegan a un remoto pasado, de unos 25 mil afuos. En las capas
mas recientes, de unos 10 mil afios, los arqueologos no se eneontraron con
tales restos. En base a este hecho, el tiempo del poblamiento de América habria
que buscarlo entre 10 y 25 mil afios atras. Hrdlicka habia concedido 10
a 15 mil afnos al primer habicanre americano.

En los afios 1937/1938 la Universidad de Nuevo México dirigio una expe
dicion a Canada con el fin de investigar los yacimientos de instrumentos de
piedra ya anteriormente encontrados. Tales esfuerzos dieron por resultado el
hallazgo de puntas Yuma a unas 60 millas al Sud de la ciudad de Edmonton
(Pcia. A·lberta) y de puntas Folsom junto con las Yuma entre los restos de
los alrederores de Calgary, en la misma provincia. La Universidad de Nuevo
México en sus recientes investigaciones cerca de Albuquerque (Canada) un
poco mas abajo de la capa de sedimentacion de travertino, ha descubierto dos
formaciones culturales, junto con restos de huesos de los animales mencionados.
En la formacion superior han sido halladas puntas Folsom y en la inferior un
“hogar" con huesos quernados. Instrumentos de piedra rusticamente elabora
dos han sido ballados a unas 80 mil-las de la orilla artica, cerca del lago Loon,
entre el rio Yukon y el Mackenzie.

En base a estos hallazgos, y considerando fundada la opinion de E. Antevsi
de que los paraderos del tipo Folsom llegan a un remoto pasado, entre 12 y
13 mil axios (= fin del pleistoceno) se puede suponer que el hombre habitaba
ya el continente americano en el periodo pleistoceno. Pero {de donde pro
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vino este primitivo habitante del Sud·Oeste norteamericano? gFueron los
“primeros americanos" recolectores y cazadores? gLos instrumentos con puntas
Folsom y Yuma, tienen su origen en estas regiones americanas, o han sido
traidos del Asia? Tales preguntas, y el problema de los itinerarios de la primera
inmigracion- americana, son temas todavia enigmaticos.

El autor menciona las investigaciones de A. Hrdlicka realizadas en 1926/
1929 a lo largo del rio Yukon. El resultado fué: hallazgos que pertenecen al
patrimonio de la cultura de los Atapascos. El Museo de la Universidad de `
Pensilvania, en el afno 1935, dirigio una expedicion alas regiones del mismo
rio Yukon, con el fin de estudiar el itinerario del habitante prehistérico ame
ricano. Llego a reunir una sobrante cantidad del material de la mencionada
cultura de los Atapascos y ademas de la de los Esquimales, pero no le fué
posible `llegar a descubrir vestigios de los mas antiguos paraderos de los habi
tantes de Alaska. E1 mismo resultado obtuvo una investigacion dirigida, en
el afio .1937, a las orillas de Alaska a lo largo del Mar de Behring. El Museo
Americano de Historia Natural y la Universidad de Alaska, en los afios
1936/ 1937, dirigieron otra expedicién, encabezada por F. Rainey, a lo largo
del rio Yukon y a las margenes de los rios de las regiones vecinas, Esta expe
dicion dié por resultado los tres siguientes grupos de hallazgos: 1) restos del
patrimonio historico y prehistérico de los Atapascos, huesos de animales extin
guidos, instrumentos de piedra rusticaménte elaborados y también de hueso
y de cobre; 2) hogares con los utensilios de cocina hechos de piedra y de
alfareria; 3) hogar y utensilios microliticos. Hay que anotar que al lado
de los instrumentos de piedra microliticos no habia restos de metales y huesos.
Nos permitimos hacer relevar esto cuando se quiere parangonar los restos del
tipo microlitico con los del patrimonio cultural de los Atapascos.

La expedicion central-asiética dirigida en los anos 1925 -1928°a Sabarak
Ysy (desierto de Gobi, Mongolia) tuvo por resultado hallazgos del patrimonio
del homibre del periodo neo y preneolitico, vale decir: vestigios de paraderos
microliticos con una sobrante cantidad de instrumentos de piedra. Estos restos,
segun la opinion de N. C. Nelson, indican la posibilidad de las relaciones cul
turales entre Asia y América en el periodo preneolitico.

El hallazgo de los restos de grandes mamiferos extinguidos (mamut, masto
donte, bisonte, camello . . .) junto con los instrumentos descubiertos in situ
en las capas de sedimentacion glacial de Alaska, llaman especial atencién.
En tales capas, en el ano 1937, cerca de la ciudad de Fairbanks, ha sido hallado
un pellejo entero de bisonte con el pelaje t0da·v•ia conservado (Rainey). La
misma expedicién de la Universidad de Nuevo México, continuando su trabajo
en el ano 1941, por las regiones mas al Sud de Alaska y sus orillas, llegé a
descubrir muchos restos de la fauna ya mencionada en las investigaciones
hechas en el Estado de Nuevo México (F. C. Hibben).

La segunda guerra mundial fué causa de que la expedicién suspendiera su
trabajo, pero lo continuo de nuevo en el aiio 1942. En el principio se vié
sin resultados; después, en 1944, llegé a hallar vestigios de unos paraderos
microliticos, vale decir, del mismo tipo que se habia encontrado en las exca
vaciones realizadas en Alaska central (Rainey). Las investigaciones realizadas
cn el afio 1945 dieron por resultado que los paraderos, en general, han sido
ubicados en las orillas y margenes de rios y lagos.
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En base a lo dicho, las investigaciones en Alaska central y regiones del
rio Yukon realizadas en estos oltimos 10-12 anos, dieron por resultado esta
bleoer que los pobladores del Nuevo Continente habrian trazado su itinerario
a travwés de Alaska central, por Llas margenes de los rios. Pero, {de donde
procedian los primeros habitantes de Alaska central? Tal es la pregunta que
todavia queda sin respuesta bien definida.

El autor destaca que el sabio soviético A. P. Okladnikov en el aio 1947
dio a conocer su opinion, segfm la cual los hallazgos microliticos de Alaska
central y regiones vecinas son mas afines a los patrimonios culturales por
él descubiertos (1946) en la peninsula de Tchuktches, que a los patrimonios
del desierto de Gobi; y el autor subraya que en base a esta comparacion las
relaciones de Alaska central con las culturas subarticas del Nord-Este soviético,
serian mas estrechas que con las de Mongolia (desierto de Gobi) afirmadas
por Nelson. Insinua finalmente el autor ruso que las iiwestigaciones realizadas
en Alaska central Y en América del Norte en general, no fueron dirigidas
por especialistas, y por esta razon los resultados obtenidos serian "ocasionales"
Segun la opinion del autor, ésta es la causa por la cual las investigaciones
soviéticas, aunque tm seriamente dirigidas y realizadas en las regiones del
Nord-Este soviético, todavia no han conseguido los resultados apetecidos, en
lo que se refiere al asunto del poblamiento de América. Tiene fe, sin embargo,
en que la investigacion soviética, ininterrumpida en aquellas regiones, llegue
a dar resultados que aclaren satisfactoriamente no solo problemas historicos
del Norte asiatico, sino, al mrismo tiempo, el de los itinerarios de los primeros
habitantes americanos.

Marzo Luxsu

CABRERA, Lydia. · Porqué . . . Cuemtos negros de Cuba. Ediciones CR,
La Habana, 1948, 263 pigs.

Durante tres siglos, como es sabido, han llegado a Cuba negros proceden
tes de la costa occidental de Africa, en cantidad que fué en aumento con el
desarrollo de la- agricultura. Es decir, que a raiz de la colonizacion de la
isla, los europeos trajeron a América negros de todo el Golfo de Guinea, de
todas las razas intertropicalcs de la costa oeste, y ademés del Oriente.

Yoruba —los Nago de los franceses; Ibos —genéricamente conocidos por
Lucumi y Cogo; Cabindo, Benguela, Musundo, Mundaca, Angola, etc., fue
ron los que surtieron el mercado cubano en la proporcion mas considerable.
Dada la enorme masa inmigratoria, el trasplante cultural se llevo a cabo
en condiciones inmejorables para que la acumulacion de su acervo cultural se
matuviese indemne ante las influencias del nuevo medio. El contenido de estas
culturas es lo que justamente ha atraido a una cantidad considerable delescri
tores y al mismo tiempo interesado también al antropologo. Es indiscutible la
conservacion de los cultos, los cuentos y las leyendas entre los negros-de Cuba,
debido en gran parte a que, destinados los hombres de color a tareas inferiores,
su circulo se cerro mas afm.

_ _ Como subraya nuestra autora, existio en Cuba, al igual que en t1€1'1'2S afri
canas, el narrador de cuentos, generalmente un viejo que iba de pueblo en

221



pueblo y que narraba para los que los domingos se reunian a escucharle, las
historias de un repertorio inagotable. Trasladados a otros medios, muchos de
estos cuentos encantaban la infancia de los pequenos blancos, que los apren
dian de labios de sus nodrizas negras, y que ejercieron sobre éstos una influen
cia imborrable. Y asi no puede negarse que Cuba es un pais secretamente satu
rado de reminiscencias africanas, El alma negra tiene candorosas diafanidades
y quien la contempla vislumbra hoy, sin la deformadora perspectiva del
tiempo, lo que debio ser el hombre frente al misterio de la creacion, antes
d-el culto organizado.

Con un repertorio constituido por esos mitos, cuentos y leyendas de Cuba,
ha hecho su libro Lydia Cabrera, valioso aporte para el folklore afro-cubano.
Puede decirse que estos cucntos han dado lugar a una obra en la que la forma
de la narracion y la propiedad del estilo le asignan una favorable acogida por
parte de los estudiosos de estos problemas. En cuanto a la materia de los
cuentos, se trata de breves narraciones, en general etiologicas, que quieren
explicar e ilustrar por ejemplo el poder sobrehumano de los mellizos, 0 por qué
"E1 chivo hiede", o por qué "La gallina de Guinea clama pascual, pascual",
o por qué motivo la lagartija se pega a la pared y el caracol lleva su casita
a cuestas, etc. Este caracter etiologico, que ha sido plenamente comprendido
por la autora, forma la justificacion del titulo "Porqué .

Uno de los mas notables desde nuestro punto de vista es el titulado
Hay bombres blemcos, purdos y negros. "Quien fabrico el mundo —-dice el
narrador— hizo a los hombres de un mismo color y tuvo a bien hacerlos
prietos con la lama oscura del primer lagurrajo que formo en la tierra la
primera lluvia". Pero los hombres no queda.ron conformes y cierto dia que
Dios, segun su costumbre, andaba por el mundo, habiéndose encontrado con
tres hermanos, el mas pequefio le pidio que lo hiciera blanco. “-Pues yo sé
do una poza cuyas aguas preparadas por mi, si asi lo deseas, emblan
quecerian inmediatamente tu piel", y sinaesperar mas Dios condujo a los tres
hermanos a una charca de agua helada. El mas pequeno se sumergio resuelta
mente en la poza, hasta que blanco por completo salio del baiio. ELI segundo,
que liabia mirado las aguas con desconfianza por estar frias, cuando vio a su
hermanotan hermoso, se apresuro a entrar, pero el agua estaba ya sucia y
su tez solo palidecio un poco.

En Cuanto al tercero lo {mico que consiguio fué que las plantas de sus
pies y cl hueco de sus manos se destineran un tanto. Y fué en este momento
que el pequeiio, lleno de orgullo, se transformo en el amo de sus propios herma
nos, a los que hizo sus esclavos; La reaccion de éstos fué muy distinta.
mulato, pensando que por muy poco su color podia haber sido igual al de
su hermano, concibio por él un odio inmenso y desde ese dia, solo pensando
en vengarse, hizo a su vez un esclavo de su pobre hermano negro, el que,
muy abatido, solo penso en doblegarse a sus hermanos y servirlos como mejor
pudiera. Un dia, el Diablo se compadecio de él, pues el blanco no perdia
ocasion de castigarlo y el mulato de injuriarlo, y acaricio sus cabellos, que al
contacto de los dedos de fuego se chamuscaron para siempre, Al sentir su
cabeza qucmada, el negro huyo, tropezo con un tronco y al caer se aplasto
la nariz. Un alacran que habia en ese tronco, al semtirse importunado, le clavo
su aguijon en la boca, abultando sus labios para siempre.
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YT asi, con un lenguaje perfectamente adecuado al asunto, el narrador negro,
al mismo tiempo que nos describe a cada uno de los tres hermanos con las
caracteristicas raeiales mas salientes, nos explica el porqué de hombres blancos,
pardos y negros; su discurso es una ingenua y pintoresca pagina de antropo
logia sistematica.

Para el hierografo anotaremos que el Dios de este cuento, creador de los
hombres y tan condescendiente con sus caprichos, tiene en la fabula el nom
bre de Olofi, nombre afin a los bien conocidos en las religiones de la costa
africana. Son de gran utilidad, para la mejor compnension del libro, las notas
que en las oltimas 28 péginas ilustran sobre el valor de los nombres propios
y las expresiones negras.

CARMEN MARENG0

CARRION CACHOT, Rebeca. - La cultura Cbavin. Dos nuews colo
nias: Kuntur Wasi y Amsén; en "Revista del Museo Nacional de
Antropologia y Arque0logia", Vol. II, N? 1; primer semestre 1948;
Lima, Peru; pp. 99-172.

La obra que motiva esta resefia constituye un valioso aporte de la doctora
Rebeca Carrion Cachot, directora del Museo Nacional de Antropologia y
Arqueologia de Lima, al conocimiento de las antigiiedades del Peru, porque
en ella da a conocer dos nuevos centros de la Cultura Chavin descubiertos

recientemente por el desaparecido doctor Tello, y hace a su vez una sintesis
de aquella cultura y un ensayo de interpretacion de las formas artisticas que
le son peculiares,

En la introduccion pasa una breve revista a los que se ocuparon de las
ruinas de Chavin, para detenerse luego en el primer estudio efectuado por
Tello en 1919, que revelo los importantes restos de una rica cultura descono
cida hasta entonces. De los restos estudiados correspondio la mayor importancia
a los de tipo arquitectonico, aunque abunda la cerémica de formas elegantes
y base plana y se comprobo la existencia de un arte en huesos de animales.
La exploracion de 1919 fué complementada por otras realizadas en 1934, 1940
y 1941, que permitieron el conocimiento y la interpretacion de las ruinas de
Chavin como uno de los mas interesantes templos de la antigiiedad americana,
tal como se desprende de las léminas y reconstrucciones que ilustran el trabajo
de la Dra. Carrion Cachot.

La signjficacion de los restos hallados en Chavin de Huantar indujo a
Tello a explorar la cuenca del Marafion, porque creyo advertir en ellos fuertes
influencias amazonicas acusadas por las reminiscencias del tallado en madera
(los rebordes de lépidas y estelas) y por la freciiente representacion de ani
males propios de la floresta (jaguares, serpientes, etc.), Guiado por esta idea,
exploro la region hasta el pongo de Manseriche, hallando numerosos restos
semejantes en Yayno, Llamellin, Chalina, Kuntur Wasi, etc.; lo mismo ocurno
en los valles del Norte del litoral y hacia occidente, incluidas las islas. En resu
men, la cultura Chavin ·se extendio por el Norte hasta- mas alla los Andes
ecuatorianos y por el Sud hasta Moxos, en Bolivia. Esta vasta extension geogra
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fica prueba que fué 'una cultura de gran trascendencia, que por razones que
no conocemos fué absorbida por otra, propia de pastores y agricultores, que
ocuparon las tierras altas, dejando sus vestigios a lo largo de la cordillera.

E1 tercer capitulo, dedicado al arte Chavin, constituye lo mas valioso del
trabajo, porque ha trascendido la etapa descriptiva para entrar de lleno en la
interpretacién de los restos arqueolégicos. Considera al arte Chavin como un
"arre adulto" por la pericia de su realizacién y Ia perfeccién de las formas,
tantas que Ie hacen suponer la existencia de escuelas especializadas, posible
mente de carécuer religioso, para su aprendizaje. El arte todo gira alrededor
del culto, que refleja las influencias de un medio geografico hostil; fué un
culto imzenso, por cuanto todas las manifestaciones humanas tienden a ensal
zarlo, y fué un culto sanguinario, como lo demuestran las representaciones
artisticas mas frecuentes, ya se trate de fieras armadas de agudos colmillos
o de cabezas humanas mutiladas.

El sello de mayor personalidad de esta vieja eultura peruana se observa
en el trabajo de la piedra, que utiliz,6 las mas variadas, pero siempre a la
perfeccién, tanto en la confeccion de monumentales obeliscos, Ianzones y cor
nisas para las fachadas de sus templos, como en las interesantes cabezas-cla·v·as
y ollas de piedra tallada. La Dra. Carrion Cachot hace notar, dentro del;
primer grupo de objetos, la imnportancia de los obeliscos, y dentro del segundo
grupo, sefiala la perfeccién de las cabezas-clavas. Como consecuencia de su
minucioso estudio afirma que el arte litico Chavin no tiene rival en Sudamérica.

La ceramica alcanzé también un alto grado de desarrollo y figuran en ella
los motivos decorativos citados mas arriba, salvo las representaciones de grandes
dioses, debido quizai a limitaciones de caracter religioso. Las formas son de
dos tipos bien definidos: uno, que imita recipientes de madera, de base plana
y paredes oblicuas, y otro que imita frutos de cuerpo esférico. La` decoracién
responde principalmente a motivos geométricos y miticos que la autora repro
duce aislados para su mejor apreciacién. En cuanto a la orfebreria, se han
encontrado numerosos objetos de oro que prueban un adelanto notable.

Finaliza el capitulo con una clasificacion de los motivos decorativos que,
aunque parezcan innumerables, pueden reducirse a unos pocos que se repiten
y se acumulan. Ellos son en orden de importancia: un dragon hermafrodita,
que la Dra. Carrién Cachot considera como divinidad suprema y que tiene
como auxiliares a un felino de carécter sideral y a un ave; seres felinicos
humanizados .y cabezas humanas cortadas, a los que hay que agregar otros
de menor importancia como moluscos, serpientes y monos;

El resto del trabajo lo constituye la presentacién de dos nuevos centros
de cultura Chavin: Kuntur Wasi y Ancon.

El primero fué explorado por una expedicién bajo la direccion de Tello,
en 1946, quien vié en este yacimiento un punto de contacto con los centros
arqueologicos colombianos. Las excavaciones duraron un aio y en su transcurso
se extrajeron g.ran cantidad de piezas de ceramica y de piedra, dejandose al
dcscubierto un gran templo de doce metros de altura aproximadamente. Las
piezas pétreas mas interesantes son ciertas estatuas alargadas de doble represen
tacién (dios y animal mitico) relacionadas con otras semejantes de origen
colombiano; abundan también losas con notables bajorrelieves de concepcién
idéntica a los de Cha·v•in de Huantar. La ceramica recogida constituye también
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un nucleo homogéneo y su abundancia ha permitido un estudio detallado de
su morfologia en base a los dos tipos ya identificados. Acompafna a la presen
tacién del nuevo centro un esquema del tipo dc tumba mas comun, y su inven
tario. La autora considera que Kuntur Wasi fué un santuario como lo fueron
Pachacamac y Coricancha.

En Ancén, los descubrimientos realizados han aclarado ciertos problemas
referentes cl poblamicnto del litoral del Pacifico, por Ia primitiva cultura
“flo1·estal" de Cha·v‘in. La Dra. Carrién Cachot distingue cuatro periodos, en
estratos sucesivos ocasionados por aluviones periédicos, afirmando que las con
diciones climaticas y biolégicas debieron ser muy distintas de las de hoy. Los
restos mas importantes que se extrajeron de Ancén pertenecen al cementerio
Chavin, de las colinas del Sud.

Este cementerio ocupa el oerro de San Pedro, No se trata de tumbas pro
piamente dichas, sino de simples hoyos, uno al lado del otro, y los cadaveres
reposan sobre una tarima de paja, recubiertos por una estera. Acompafnan al
euerpo restos de cesteria y huesos trabajados, pero el rasgo mas caracteristico
lo constituye la ceramica, que recuerda a simple ·v‘ista el arte en madera de la
montana. El elemento comfm a todos los ajuares es una canastita de mimbre,
vacia, `colocada cerca de_la cabeza.

Para finalizar, diremos que la autora no deja de presentarnos una valora
cién cronologica del periodo de Chavin, queconsidera iniciado en 2.250 a. de C.,
lo que le confiere una autigiiedad de 4.500 217108. Estima, ademas, que el pueblo
que creo y sustenté el arte Chavin es el tronco de la gran familia peruana.
Es evidente que en la apreciacién del tiempo nuestra autora no se ha indepen
dizado de la tendencia a la exageracion de antigliedades americanas que ha
sido corriente en Sudamérica durante la época de la arqueologia romantica.
Hecha esta salvedad, sélo nos resta decir que el trabajo de la Dra. Carrién
Cachot constituye una acabada muestra de buena voluntad,‘ claridad mental
y dedicacién, puestos al servicio de la arqueologia.

Cmo Rm: LA1=0N

CAS'I'RO, josué de._ - Geografiu da fame. A fame no Brasil (2* edicién).
Rio de janeiro, 1948.

Es Geografia da fame una obra que e_sta proyectada en cinco voliimenes
destinados a abordar el estudio exhaustivo de este tema en todas las areas del
mundo. El primer volumen, A fame no Brasil, es un ensayo bio-social de las
condiciones de vida del pueblo brasileno, Su autor, Josué de Castro, pone a luz
verdades que en todos los estados suelen encubrirse por falso amor nacional.

Como punto de partida para lograr sus fines, teniendo en cuenta los dis
tintos gmpos humanos, los variados tipos de clima y las categorias de recursos
naturales, divide el pais en cinco areas bien caracterizadas: 1) Area de Ama
zonia, 2) de Mata del Nordeste, 3) del desierto del Nordeste, 4) del Centro
oeste y S) del extremo Sud. De éstas son nitidamente areas .de bambre las-tres
primeras, ya que seg{1n»consideraciones del autor, las deficnencias ahmentieias
inciden sobre la mayoria de individuos que componen su efectxvo demografico,
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sean deficiencias permanentes (areas de hambre endémica) 0 transitorias (areas
de epidemias de hambre).

Extensos capitulos dcl libro exponen el resultado de un estudio completo
de cada zona y dan una clara vision de las causas y efectos del hambre, consi
derado como fenorneno colectivo, en la poblacion brasilena.

El area Amazénica es una zona de floresta ecuatorial; demograficamente
representa uno de los mas extensos desiertos del mundo. Minusculos grupos de
pobladores salpican la region, sin fuerzas suficientes para dominar el medio
ambiente; llevan un régimen. de economia destructivo, de simple colecta de los
productos nativos. El hambre en la region Amazénica justificase sobre todo
por la lucha desigual entre el hombre desarmado y las fuerzas extremadamente
agresivas del medio geografico pobre en recursos alirnenticios,

EI area del Nordeste azucarero esta profundamente alterada en sus trazos
geograficos fundamentales por la accién del elemento humano; la vegetacién
natural ha sido sustituida por un tipo de agricultura comercial, el culti·vo de
la caria de azucar, para el cual estas tierras se prestan maravillosamente. Este
régimen de vida latifundiario y monocultor arrastra las poblaciones locales a un
standard de vida terriblemente bajo. En lo que concierne al area del desierto
del Nordeste, si bien no es ya una zona de hambre endémica, sino epidémica,
también sufre las crisis calamitosas del hambre, por ser una zona semiseca aco
sada periédicamente por la absoluta falta de lluvias. Infortunadamente las se
quias periodicas desorganizan por completo la vida econémica y social de la
region, extinguiendo las fuentes naturales de vida. No obstantc, es tal vez Ia
zona mas racional y equilibrada del pais.

El autor de la obra destaca que en todas estas regiones hay déficits de pro
teinas, aun en los mismos alimentos basicos, y el primer gran defedfo eviden
ciado en los distintos tipos de dieta es una terrible monotonia y falta de ·varie
dad de las sustancias que entran en su composicion, hasta tal punto que aun
en las areas Central y del Sud, relativamente privilegiadas por ser sus deficien
cias alimenticias mas discretas y menos generalizadas, estas condiciones se van
tornando cada vez mas precarias, en parte por la ausencia de ciertas vitaminas
en sus productos y por otro lado por el crecimiento normal de las poblaciones
sin el incremento correlativo de Ia produccién,

De todo esto es facil deducir que la dieta de estas areas carece de los ele
mentos necesarios para el perfccto desenvolvimiento y equilibrio de los indi·v'i
duos, ya que segim el Dr. Josué de Castro, todo régimen alimenticio, cuales
quiera sean las sustancias que entran en su conformacién, para ser considerado
un régimen racional debe ser suficiente, completo y arménico.

En las areas de hambre se verifica, en unas mas que engotras, un estado de
penuria organica por el cual los individuos pierden su resistencia y capacidad
de defensa contra los agentes mérbidos de toda categoria y se transforman en
presas faciles de innumerables dolencias,

A causa de la desnutricién, en el area Amazénica aumentan los coeficientes
de mortalidad, especialmente infantil, y también ciertas dolencias infecciosas
como la tuberculosis;` asi lo demuestran los datos numéricos reunidos por el
autor. Lo mismo puede decirse del area del Nordeste azucarero, donde dice el
autor que de lo que mas se mucre es de hambre. En cuanto al area del desierto ,
del Nordeste, también sufre el azote de Ia desnutricién, que se hacc ostensible
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en la ceguera, que aumenta en forma alarmante, como lo dejan apreciar las ci
- fras de este libro, En las restantes regiones también son visibles las senales de
la avitaminosis.

lil autor sugiere una serie de medidas cuya adopcion considera necesaria para
terminar con la alarmante situacion de su pais en materia de alimentacion.

La realizacién de esta obra ha sido posible mediante la ayuda de muchos
colaboradores cuyos datos el autor ha sabido conectar organicamente con los de
una. considerable literatu·ra cientifica y en primer lugar con sus propias inda
gaciones.

`Se completa este tomo con una serie de mapas del Brasil que muestran las
diferentes areas alimenticias, constitucién de los suelos y las principales caren
cias de productos y sus respectivos efectos en el organismo. La obra en su con
junto es una publicacién de méritos indiscutibles y de gran sinceridad. I

Sefjalar el mal —ha escrito Imbelloni recientemente hablando de este libro—·
y combatirlo tenazmente, es uno de los deberes mas imperiosos del momento
actual, Si habra ——como todos lo esperamos— actividades particulares u oficia
les encaminadas a combatir la desnutricién, todos recordaremos que Josué de
Castro abrié el fuego.

Mania ANGISLICA CAiu.Uc1

ESCALADA, FEDERICO A. - El camplejo 'Tebuelcbe’; Estudias de
Emogmfia Patugénica; publicaciéndel "Instituto Superior de Estu
dios Patag6nicos" de Comodoro Rivadavia; imprenta Coni, Buenos
Aires, 1949; 360 péginas y 18 lamiuas.

El volumen que llega a mis manos, recién salido de °la imprenta y con la
tinta aim fresca, no me es desconocido, y desde un principio me habla un
lenguaje familiar. Muclaas de sus demostraciones y conceptos me hacen recor
dar las horas pasadas durante el mes de febrero u. p. en compafiia de su autor,
y las largas pléticas que se originaban al propésito de una que otra idea,
mientras el doctor Escalada me leia, en las oblongas papeletas anaranjadas de las
pruebas de imprenta, los capitulos I a V y XII a XIV, durante nuestras inter
minables noches de marcha a través de la zona desértica, a la lumbre de la
lémpara eléctrica de la camioneta militar de comando, que devloraba el espacio
perforando el compacto silencio patagénico. Recuerdos aun recientes y vivaces,
y al mismio tiempo afectivos, que me disponen ya desde el principio muy amis
tosamente hacia el libro que llega ahora sobre mi mesa. A esta atraccion y
encantamiento me esforzaré por substraerme, como es mi deber, con el fin de
informar de modo sereno y objetivo en primer térrnino a los especialistas lecto
res de RUNA, luego a la Institucién editora, qud desea una valoracién sincera,
asi como a los estudiosos que responden al llamado de la esfinge patagénica
en esta actual revivificacion de los estudios sobre el lejano Sud argentino,

y por {tltimo al propio autor del libro, que tiene por delante un porvenir easi
ilimitado, mientras le asiste el derecho de no recibir halagos por simpleamabnln
. dad ni ser pospuesto con descortesia, sino acompafiado con mano amigable en
el proseguimiento de su camino, hasta alcanzar sus desinteresados y nobles
objetivos.
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A los colegas diseminados en todas las universidades de América y del
mundo debo ante todo presentar Ia persona de este nuevo especialista, que
surge de modo inesperado y hace sentir su voz con tanta dignidad desde un
punto del territorio argentino en que nadie sospechaba que se encontrasen
estudiosos tan provectos, Federico A. Escalada es médico y presta actualmente
sus servicios sanitarios en Comodoro Rivadavia, ciudad capital de la Zona
Militar homénima, en calidad de comandante médico de Ia Gendarmeria
Nacional; Es joven; cumple apenas los cuarenta aios. El ejercicio de Ia
medicina, iniciado en la prov•incia de Buenos Aires, de donde es nativo, Io retuvo
cerca de cuatro anos en la zona de Alto Rio Senguer y otros tres en Rio
Mayo, dos centros de rutas precordilleranas donde en aquel entonces empezaba
a esbozarse la vida urbana, y que con. su caracter intensamente agreste y duro
modelaron el énimo de Escalada y al mismo tiempo le ofrecieron Ia oportunidad
de recorrer diariamente las caracteristicas 'huellas’ pat-agonicas que llevan
hacia la cabecera del rio Mayo y del Chalia, donde sobreviven grupos de abo
rigenes relativamente numerosos, aunque muy mezclados y algo dispersos.
Durante los siete afios de aislamiento transcurridos en el duro trabajosanitario
de Patagonia, que impone recorrer diariamente centenares de kilémetros, a
menudo sin encontrar alma viviente, maduraron las facultades y los propésitos
de Escalada. Inquieto y tenaz por temperamento, fué captado hondamente por
el misterio de los homibres y cosas de la Patagonia antigua, que las lecturas
de Falkner, Musters, Lista y Moreno tan vivazmente le instaban a elegir como
tema de enfoque. Y ahi se revela una singularidad favorable: mientras todas
las personas encendidas por la curiosidad patagénica no salen normalmente
de .la esfera de 10 literario y elegiaco, he aqui que Escalada supera esos moldes
superficiales, mostrando una avidez de puras fuentes y una seriedad cognosci
tiva que sorprenden. He podido convencerme, mediante su tratointimo, que
r la medicina —y en partic11lar la familiaridad del raciocinio semiolégico- ha
bian ya determinado en su espiritu una notable tendencia hacia la severidad, y
el hébito de la perseverancia en toda clase de indagaciones. Escalada ha leido,
como lo hemos hecho todos nosotros, los grandes y pequefnos libros escritos
sobre la Patagonia, que describen sus antiguos habitantes, sus costumbres y
Ienguas, pero de ningun modo ha quedado conforme con tal conocirniento
Iibresco y ha concebido Ia necesidad impexiosa de superarlo. El libro que ahora
nos brinda es el resultado de ·v*arios anos pasados junto a los indigenas que
auténticamente representan las poblaciones verndculas. Pronto se habia con
vencido de que, en ha referente a la Patagonia, solo pueden esperarse frutos
utilizables alejdndose un poco de la informacién exclusivamente de biblioteca,
llegando a las dnicas fuentes que, adn boy, brindan la pureza de su caudal
casi inexplorado (p. 1). Este método, sigue Escalada, ba de ser general y
aplicable en toda region del mundo, pero en ninguna tan perentorio como en
la Argentina austral, donde la poblaeién antigua esta en plena extincién.
No solo se ha valido Escalada de las libretas de apuntes llenadas durante sus
excursiones, sino que hizo venir a su lado, en su misma casa de Comodoro
Rivadavia, a varios indigenas, y de manera permanente a la mas despejada
de sus informantes, una anciana del alto Chalia, hija del cacique Kilchamal,
con la que manticne coloquios metédicamente escalonados con el fin de escla· `_
recer los problemas de la lengua, las generaciones, la historia y las costumbres.
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Conoaco personalmente la paciente y pausada labor de dofna Agustina, y puedo
aprecxar que preciosa contribucion ha tcnido en su ayuda el autor del libro
que comentamos.

Después del autor, técame ahora presentar a la institucién que ha patro
l cmado y sustentado la edicién, en lo material como en lo moral. Es sabido que ddlese agunos axios se encuentra establecida la Gobernacién Militar de Como
doro Ri·v•adavia, cuya zona comprende la porcién septentrional del territorio
de Santa Cruz, mas o menos a partir del rio Deseado, y la meridional del
Chubut hasta mas o menos el paralelo 45**. El anterior Gobernador de la
Zona Militar, General Armando S, Raggio, quien dejo buen recuerdo por sus
eficaces medidas de caracter economico y gubernativo, velo con gran atencién
para el porvenir de la cultura publica, y no solamente en lo que se refiere
a las escuelas de primera y segunda ensexianza, sino también en vista de am
pliarla por medio de la ensenanza superior. En este sentido creé una entidad
que con el nombre de "Instituto Superior de Estudios Patag6nicos" preparase
el advenimiento de un centro universitario, a constituirse en la Patagonia
cuando lo reclamare la crecicnte importancia de esa parte de la ciudadania
nacional, pordeterminadas razones cultisima en varios sectores de la civilidad,
segfm he podido comprobarlo personalmente en toda su inmensa extension.
El actual Gobernador de la Zona, General julio A. Lagos, no ha perdido de
·v’ista estas sanas medidas de gobierno y, bien sabiendo que en los centros fabriles
y comerciales conviene sobre todo dar incremento .a la vida del espiritu, pro
diga el mas asiduo cuidado a la Biblioteca Oficial de Comodoro y asi también
al Instituto Superior de Estudios Patagonicos, a cuyas sesiones asiste puntual
mente, interesandose en varios aspectos _ por su adelanto. El doctor Federico
A. Escalada desempefia en el Instituto el cargo de Secretario General, y puede
decirse que es su verdadero animador y legitimo exponente. El libro que tene
mos por delante es la primera publicacion del Instituto, y bien podemos
asegurar que, si sabra mantenerse fiel a tal principio, la obra a desplegar en
lo sucesivo ha de ser apreciada en todo ambiente cientifico del pais y fuera de él.

En lo que atafre a la materia tratada en esta obra, ha llegado el momento
de extraer de sus paginas las teorias y demostraciones que encierran, con el
fin de resumirlas y enunciarlas a las personas que —en todo el mundo no
menos que en la Argentina- estan `pendientes de las novedades que puedan
manar del actual resurgimiento del interés patagonico entrelos investigadores
de la Argentina. Son ellas a menudo averiguaciones de datos de hecho que
pueden desde ya considerarse como definitivas, y otras_ veces raciocinios del
autor que esperan verse confirmados o rechazados en lo sucesivo. Se encuen
tran estas contribuciones desarroliadas a manera de demostracién dialéctica en

los capitulos del volumen; el mismo autor confiesa que su libro tiene un
constanie matiz polémico (p. 15 ). Procedcremos siguiendo, en lo posible, el
orden en que los distintos topicos se encuentran en la. obra.

La primera seccién comprende los capitulos I a X, Los capitulos IyII,
- .resumidos en el X, son breves introitos en que se traza la sumaria distmcién
de los grupos indigenas que hubo al Sud del paralelo 34** S., en tres grandes
nucleos: 1° el canoero Yamana de los canales y del Estrecho, representante
de la capa humana mas arcaica (Fuéguidos por su raza), 2° el agricultor
Araucano de construccién picnica, integrante de la ultima y relativamente
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reciente invasion de la llanura desde Chile (Andidos) y 3** la gran formacién
intermedia que comprende a los cazadores Ona de la Tierra del Fuego y a los
demas cazadores de la Patagonia y la Pampa, cuyo habito corporal es el atlético
con tendencia a longilineo (Pémpidos). Es este ultimo el que c0nstituyeel
.especial objeto de la obra e integra el “complejo Tehuelche" del autor, quien
en el capitulo V justifica la denominacion adoptada. En el IV establece la
reparticion del "complejo" en cinco comlponentes simples: tres continentales
y dos insulares, de acuerdo con el esquema siguiente (p. 25):

Tehuelche de la tierra firme

Tehuelche insulares (Onas)

Guénemz-/aéne
Aéni-ken}:

C/aebuacbe-kénk

iilifitgzenk
Los capitulos VI, VII y VIII se dedican a ilust·rar las caracteristicas de

las tres * componentes continentales: Guénenu-kéne, A6ni—kenk y Cbebudcbe
kenk. Ha de resultar interesante la reparticién territorial de los tres grupos
que Escalada presenta en su obra, no ya como una hipotesis de trabajo, sino
como efecto de maduras observaciones de orden historico, lingiiistico y genealo
gico, fundadas en el conocimiento personal del terreno y en el testimonio de
indigenas <v*ivientes que conservan memoria del saber propio de familias caci
cales de sesenta afios atras, y el pleno uso de las .lenguas aprendidas desde la
infancia, En el mapa esquematico que reproducimos se distinguen las areas
territoriales de cada una de las tres 'parcialidades’. En cuanto a las dos pri
meras: Guénemz-kéne y Aéni-kenk, ambas eran conocidas con cierta`aproxima
cion en lo de su gentilicio y respectivo habitat, y debemos a Escalada una
mas exacta discriminacién del nombre y del territorio. Pero en lo que con
cierne a la tercera, o de los Chehuache-kenk, la obra de Escalada nos trae
elementos de juicio de todo punto de vista novedosos, y una sistematizacion
original. Los Cbebuacbe—/tenk ocuparon establemente la alargada faja precor
dillerana que comprende las porciones occidentales de los actuales territorios
de Rio Negro, Chubut y Zona Militar de Comodoro Rivadavia, extendiendo
sus correrias aguas abajo de los rios Negro, Colorado, Chubut Y Senguer.
Hablaron una lengua propia (afin a la de sus hermanos Guénena-kéne y
Aéni-kenk). Este grupo cordillerano fué el primero en extinguirse (p. 95)
porque fué el que primero y mas intensamente sufrio el embate de las oleadas
araucanas y la consecutiva mescolanza de sangre (p. 318). No deja Escalada
en la sombra la compleja nomenclatura que se deriva del hecho que cada
gentilicio patagén ha tenido tres ediciones: I" el nombre que se da el pueblo
a si mismo, 2* y 3° los dos que le dan las parcialidades restantes y 4° el que

leiconfiere el Araucano. Sistematizando los datos de_ Escalada, compilamose siguiente prospecto:

En la ¢I¢II.0I'Dll'I3CI6I'\ de los 8¢I'\tIlICIOB Y otros vocablos DSZIVOI q\l¢ UC I°¢PI'Od\.\C¢l'I CH
CII! I'C|¢fl2 UCBUIITIOI II. (I`3I'lICI'IpCI6I'I llllda POP el I\It0I' del QUE COIITGDZIHTOS, l’¢I¢I'V£l'I·
donos al cmpleo de la tnnacripcion fonética riguron de talen térrninos pan ulteriores pu
blicacionen dc matiz mis especializado en cl sentido glctolégico.
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los tres gl'\IpO$

Guénena-kéne
Aéni-kenk

Cbewac/Je-/zenk

SUS ICD guas resp.

Guénena-iaxic/1
Adnico-aisb

nombre quedan al
` grupo cordillerano

Cbulila-kéne

Téusben-kenk

Cbewacbe-iaxic/a (P) Cbewucbe-/aenk

En cuanto a los Araucanos, el grupo cordillerano era llamado en su lengua
(el Mapuce) Incl-mawiza cbe, 0 ‘gente al pie de la cordillera’. Del breve
prospecto que antecede es facil deducir algunas correlaciones sobre las tres
lenguas del `complejo Tehuelche’: los vocablos 'gente’ y ‘habla’, son respecti
vamente: ken,_kenk y iaxic/0, ais/J. También se deduce que el vocabulario
recogido por Carlos Ameghjno y C. Burmeister antes de 1890 con el nombre
de lengua Téuesb y respectivamente Tébues, Tébuesben/1, Té/ouesson, y cuya
ubicacion certera habia perturbado a los especialistas, corresponde a la lengua
del grupo icordillerano.

La. segunda parte de la obra comprende los cuatro capitulos XI a XIV, en
que se acentua el caracter dialéctico. Son, en realidad, cuatro demostraciones
polémicas; la primera contra los que sostienen la existencia de una ‘llamada
nacion Pampa’, la segunda contra las ideas de Falkner, la tercera y cuarta
contra la sistematizacién de Lehmann-Nitsche en sus grupos lingiiisticos Cbon
y Het, respectivamente. Sin seguir el desarrollo de la discusion, lo que resul
taria imposible sin salir de los limites de esta resena, diremos cuales son, en
breves palabras, los aportes de la obra del Dr. Escalada, en las cuestiones de
caré-cter general que cobran mayor interés ante los especialistas.

Para Escalada no existe, ni existio nunca,_una 'naciénr Pampa’ como "indi
vidualidad étnica especifica de la pampa, no araucana, no guarani, pura y
exclusiva”. La Pampa argentina no ha encerrado a una ‘raza del medio’, segun
la frase de Lafone Quevedo; fué, mas bien, una 'tierra del medio’ o campo
abierto a las correrias de pueblos diversos (p. 137). Respecto a los famosos
Querandies, Escalada niega igualmente su existencia como entidad especifica;
entre =la hipétesis gennaken de Moreno y la guarani de De Gandia, prefiere l·a
ultima, sin excluir un cierto grado de miscela. Si nosotros interpretamos bien
sus lineas de las péginas 127 y 128, podemos puntualizar que el llamado
nucleo querandi era —seg{1n Escalada- en cuanto a la raza afin al grupo
Charnia del Litoral, y en cuanto a las costumbres ampliamente aculturado al
patrimonio Guarani; ello coincide con nuestra opinion respecto a esa entidad
lficticia que tantas paginas artificiosas suscitara en la literatura histérica
y etnogréfica.

Una vez emprendido el camino cle revisar el mapa étnico y lingiiistico de
la llanura argentina, se ve Escalada ante la necesidad de destruir el panorama
Y la clasificacion de Lehmann-Nitsche, en el doble sector de las lenguas Het
o septentrionales, y del grupo Cbon o meridionales. La discusién se desarrolla
en dos momentos consecutivos, que consisten primero en derribar el armazén
del cé.lebre naturalista inglés Padre Tomas Fallmer, que es la plataforma donde
Lel1mann—Nitsche apoyara sus pilares, y segundo en objetar los datos del propio
Lehmann-Nitsche y su elaboracién. El doctor Escalada de modo alguno oculta
que en estos capitulos XI a XIV cobra formas mas agudas lo que llama su
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propia 'actitud icon0c1asta’. No podxtcmos scguirlo, natuxalmcntc, cu todas
sus argumcntacioncs, y nos limitamos a mencionar quc con rcspccto a la
cxistcncia dc los pueblos dc lcngua Het su pronunciamicnto cs cn absoluto
negative; (pp. 212-249). La cufna araucam, inscrta a modo de amplio dia
fragma entre los hombrcs del conjunto andino al Norte y los del complejo
Tehuelche al Sud, ha causado el alejamiento de ambos bordcs de la poblacién
septentrional y la meridio
nal, cuyc intcrvalo se ha
querido llemr en los cscri
tos dc ctnografia y lin-
giiistica mediantc la in
trusién ficticia dc una.

lengua del Medio y del
grupo ljngiiistico He!. En
cuanto al grupo lingiiis
tico Cbon dc Lehmann

Nitsche, Escalada no com
bate su substancia, sino
el nombre, pucs sostiene
que es factible decir gru
po Kenk, usando el voca
blo que en todos sus idio
mas significa ‘gente’ (p.
156).

Los capitulos VX a
XVH constituyen la ter
cera parte de la obra. El
XV esté dedicado a la
revision de las clasifica

ciones de Cox y Musters;
nosotros extractamos para
comodidad del lector, y
previas ligeras adaptacio
nes, el prospecto que fi
gura en estas péginas. El
XVI contiene apuntes
biogréficos y genealogi
cos de las principales fa
milias tehuelche que han
dejado algim sobrevi
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Areas esqueméticas ocupadas por las rres parcialidades que
componen el conjunto Tehuelche, segon el Dr. Escalada:
1, Aoni-kénk; 2, Guénena-kéne y 3, Chehuzchc-kénk.

viente en las cabeceras del rio Mayo, del Chalia y del Senguer. Se trata de
noticias que posiblemente tienen poca importancia para el antropologo y ameri
canista en general, pero ejercen una gran atraccion en los que conocen perso
nalmente a estos sobrevivientes, verdaderas reliquias de una magnifica raza
que desaparece ya aceleradamente. Todos los pobladores actuales de la Patago
nia leerén estas paginas con gran interés, Yo he encontrado en ellas {miles
datos para completar mis notas de campafxa destinadas al libro que estoy compo
niendo: Los dltimos Patagones (Tewelcbe), en forma directa respecto a los
232



indirriduos que visité acompaxiado por Escalada en la Zona Militar, y en forma
rnednata, a veces, en lo que concierne a los demas, que habia encontrado ante
rnormente en los valles y reservas del Territorio de Santa Cruz, en los dos
prnmeros tramos de la expedicion a los territorios del Sud, efectuada por el
Instituto de Antropologia durante el primer trimestre de este aio. El capi
tulo XVH esta dedicado al meteorito de Kaperr Kaike, y es uno de los mas
delicados y atrayentes del volumen. La leyenda que en él se ilustra, y la incluida '
cancién del hierro pesado de mi raza’,

Izimego Mem péguening gueu

que con el doctor Escalada hemos grabado en un alambre del aparato Webster,
ha suscitado en Buenos Aires y en Mendoza un interés muy intenso del publico,
porque la certeza de la inmerecida muerte total de la raza tehuelche esta alli
transformada en canto elegiaco de sobria y férrea contextura. El tomo se cierra,
a guisa de apéndice, con un informe sobre "El problema aborigen en la Zona
Militar de Comodoro Rivadavia; bases para su soluci6n", cuyo caracter oficial
no excluye el interés del etnégrafo.

Después de resurnir la materia tratada en la obra del doctor Escalada, me
queda por esbozar una tentativa de valoracién, sin lo cual la resefna de tantas
innovaciones terminaria por dejar perplejo al lector e insatisfecho al autor
del libro.

Debo poner en primer término los tres nucleos que Escalada indica como
integrantes del complejo Tehuelche. Sostengo que con excesiva modestia ha
considerado esta parte como un simple introito, "esta primera parte de gene
ralidades" (p. 103), porque en ella esta presentada la trama esencial de la
obra. Delimitar las respectivas areas de mayor densidad con indicaciones geogra
ficas di.rectas, sefialar el idioma de los tres grupos, establecer concretamente
su nombre gentilicio en cada uno de los tres idiomas tehuelche, ademas que
en Araucano, fijar la toponimia y respectivas sinonimias, cotejar las antiguas
noticias transmitidas por los evangelizadores y colonizadorcs de antano, por los
viajeros Cox, Musters, etc., y por los lingiiistas antiguos y recientes, es un
cometido que de ningun modo podcmos estimar secundario. Especialmente
meritorio es todo lo que concierne a la menos conocida de las tres reparticiones,
la Cordillerana o ‘Serrana’, propia del pueblo Cbebuache-/zenk, que los Te
huelche Guénena-kéne llamaban 'gente de Chulila’ y los del Sud Teusben.

Todo, lo que se refiere a este importante nxicleo del conjunto Tehuelche
debe estimarse como adquirido para la ciencia, y, en las condiciones de nuestro
saber actual, como peldano firme y positivo, sobre el cual podra basarse el
trabajo de esta nueva época de estudios patagonicos. El método con que Escala
da llegara a este resultado es por si mismo una ensefnanza. Pocos libros, muclio
andar y venir por lugares que durante doce lustros han permanecido inaccesx
bles al etnégrafo y al lingiiista, largos aiios intensamente vividos en contacto
personal con el hablante nativo, eleccién de una inforrnante indigena, dofia
Agustina Kilchamal, que a la edad avanzada une una mteligencna despierta
y gran buena fe; constante y metodico trabajo de encuesta léxica, lustorica
y genealégica al lado de ella, y carifiosa afeccién mutua; son estos los pnlares
de la obra de Escalada, y nadie sabria imaginar condiciones mas favorables
para alcanzar la certeza deseada. De tales bases recaba el autor esa segurndad
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y esa desenvoltura que transparecen en cada una de sus Iineas y que brindan
a su escrito una atmésfera tan inusitada y diafana.

Otro de los adelantos positivos de Ia obra es la anotacion critica del Iéxico
del Aéniko-aish, que ocupa especialmente el capitulo XIII, pero también apare
ee aqui y alla casi en toda pagina del volumen. Es natural que no abrarnos
aqui la cuestién sobre la grafia, que Escalada de ningun modo podia modificar
radicalmente en este primer trabajo destinado a la lectura de un publico muy
amplio, con la saludable intencién de captar su interés hacia el reverdecer
de los estudios patagonicos. Tocamos aqui una tecla dolorosa, que Escalada no
ignora (p, 43): toda la Iiteratura lingiiistica sobre Patagonia ha empleado
transcripciones inadecuadas en la primera época, cuando los vocabularios se
escribian con letras ordinarias, usadas al modo de la lengua inglesa, alemana,

italiana y espafiola, pero luego, cuando se quiso ensayar el uso de los diacriticos,
se llego a verdaderos absurdos, por ignorar las bases de la ciencia del fonema
y su simbologia. Esta condicién de inferioridad, que resalta sin excepciones
en los vocabularios y gramaticas, me ha tenido sumamente afligido. En otra
parte de RUNA se indica cuales medidas he creido oportunas, después de pcdir
el concurso de personas igualmente interesadas, para obviar a este inconve
niente, que actualmente amenaza desvirtuar todos los afanes de las personas
que llegan a la palestra con renovado entusiasmo, conscientes dc la urgencia
del tiempo, a raiz de la inminente desaparicién de los hablantes.

Al rechazo de la entidad Querandi (Escalada, pp. 123-130) nada tengo
que oponer: parece ser realmente un gentilicio vacuo, ya de substancia lin
giiistica, ya de contenido especifico en lo patrimonial, y su repertoriode bienes
esta entonado al diapasén del Litoral. Ta.m;p0co encuentro objeciones al rechazo
de los pueblos Het de Lehmann-Nitsche y Falkner, que se presentan como
araucanos. En este caso, sin embargo, no puedo ocultar que quedo perplejo, en
el aspecto negativo, ante el vacio que se abre entre el paralelo 34° y 37°
aproximadamente, mientras por otra parte —en el aspecto ‘positivo- me
inquieta la presencia de ciertas peculiaridades arqueolégicas pampeanas, for
madas por determinados restos de terracota, costumbres funerarias, etc., cuya
modalidad no puede explicarse a suficiencia.

Nada objeto a la intitulacion de ‘Complejo Tehuelche’. Que se llame 'com
plejo Tehuelche’, o de otra manera, no representa para mi un asunto capital.
No creo que los especialistas empleen utilmente su tiempo en pelearse por meras
cuestiones de nomenclatura. Para unos prevalece el sentido geografico, para
otros el tradicional, para un tercero el lingiiistico, para un cuarto el racial;
en el estado actual de nuestros conocimientos, nada obliga a comprometerse
por una o por otra convencion. Tampoco creo que sea imperiosa la doctrina
del gmtilicio verdadero que deficnde Escalada (pp. 13-150) al decir que un
gentilicio debe necesariamente coincidir con el nombre que el pueblo respectivo
se da a si mismo, el que —como se sabe— en la mayoria de los casos es el
vocablo que significa ‘Hombres’. Se conocen cientos de pueblos cuyos nom
bres son de otro origcn, incluso apodos y vilipendios creados por sus vecinos
(los Lagafnosos, los Ventrudos, los Enemigos, los Bellacos, ctc.). El mismo
nombre te/euelcbe, que Escalada ha elcgido, no es mas que un apodo,
Calificativo despectivo creado por los Araucanos (pp. ll, 12, 32).
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En `la dcnominacién de gxupos lingiiisticos, cn cambio, cntran en juego
consideracioncs metédicas dc onto géncro, por tratarsc dc um clasificacién
crudita, dc gabinctc. Escalada combatc la caractcristica Cbon emplcada por
Lehmann-Nitschc, sostcnicndo que dcbc prcfcrirsclc la otra Kenk. Sincere
men, opino que su indicacién (pp. 73-74, 153-155) de que Cbon y Chonek
deban rechazarse como uombres gentilicios del ccnjunto tehuclchc, no alcanza
plcnamente su objetivo; tenemos una scria informacién de que fucron usados
por los nativos desde antiguo con el sentido de "los h0mbres" y su valor
110 puede ser destruido por Ia tendencia de dofm Agustina, que es indudable—
mente una éptima informante, pero de ningun modo puede dict-amos criterios
etnolégicos. De sus Iabios he oido yo también que al decir Cbonek se excluian

COMPARACION -~ DE LAS CLASIFICACIONES DE:

C O X

Iudios que viajan por Ia
pampa hasta Buenos Aires,
etc.

Pebuencbes.

Pampas o tebuelcbes del
norle.

Dos clases de tehuelches en

tre el Chupat y el eabo
de Homos.

Con dos idiomas.

Huaicurues.

Fueguinos, pescadores y ca
noeros.

MUSTERS ESCALADA

Los pampas del norre de la
Patagonia, que incursinnan
hasta Buenos Aires, Santa
Fe, Mendoza, etc. Genie de
las Salinas.

Cberma 0 manzaneros.

Pampns, indios del Chubut,
gente de Chiquichano.

Tebuelcbes septmtrionales.
Gente de Hinchel 0 Sin

chel, muy probablemente.

Tebuelcbes meridionulés.

Indics emparentados a tehuel
ches en Tierra del Fuego.

Tribus araucanas de la pam
pa, Ranqueles, Salineros,
etc., llamados Péene kénk
por los Aéni-kénk eu su
lengua (el Aénico-disb).

Araucanos y en particular
Manzaneros.

Guénma-kéne.

Cbehuacbe—kénk.

Aéni-kénk.

Sbelknam y Munekenk.

Ydmaua y Alakaluf.

a las mujeres y a los nifnos. Mas es justamente en este criterio, 'exclusivo’, que
muchas tribus de constitucién patrilineal fundan la denominacién de su pro
pia entidad. Bien hace, sin embargo, ·al aplazar el enfoque de un ‘grupo lin
giiistico Kenk’ (p. 156), porque no seria cientifico anticiparnos en tema
de relaciones intimas entre los idiomas del Sud. Si queremos -—-esta vez
proceder con serieded, se impone que en un primer tiempo adoptemos una,
adecuada teoria de los `sonidos, y una transcripcién exacta de los mismos,
dictada por buenos especialistas en ·fonética, y iluego confiemos el analisis
reflexivo y pausado de los morfemas a un glotélogo capaz de poner en vista
las constancias y el grado de los parentescos que légicamente deben existir,
p€I'0 que hoy intuimos solo por medio de algunas analogias lexica-les. En '’
cuanto a la nomenclatura que propone Escalada: grupo Kenk, su acepta
cion reclama que antes se demuestre que la voz- ken/z es un gentilicio espe
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cifieo y no ya el vocablo genérico que indica ‘agrupaci6n’, ‘tribu’, 'parciali
dad’ u otro concepto similar, aplicable a cualquier pueblo conocido por el
aborigen.

No se limitan a las nombradas las adquisiciones que nos aporta el libro
de Escalada, y quisiera mencionar apenas las que reputo de mayor peso. Califico
definitiva la correccién del error de Musters (y de los muchos que lo hemos
seguido en buena fe) sobre el significado racial-lingiiistico del grupo Peenekenk,
que resulta ser el de los Araucanos de la pampa (p. 146-7); novedosa y
certera la solucion del pequefro enigma de los Awurwur, que Escalada demues
tra coincidir con los Yamana; interesante en sumo grado la identificacién de
una parcialidad del nucleo aénikenk que los lindantes llamaban Métcburnue,
por el empleo de la resina del molle (68-69), la averiguacién de toponimos
del Anéniko-aish en el territorio al occidente de los Andes (pp. 9, 156); la
deduccién que no sélo los llamados Poyas del Neuqnlén (p. 84) sino también
los Pehuenches primitivos de Cuyo fuesen poblaciones del `conjunto Tehuelche"
(pp. 18-80); la ligera presentacién del aborigen de Chiloé como emparentado
con los nucleos fueguinos (p. 141) y la mencién fugaz de una verdadera
industria paleolitica de Patagonia, en los yacirnientos de Puerto Piramides y
Sierras Chaira y Victoria (p. 105). Sobre todo encuentro bien planteada y de
ejemplo para lo sucesivo la desvalorizacion de los cientos y miles de gentilicios
que se leen en la literatura antigua y reciente, sin apoyos en el patrimonio ni
en la raza o la lengua (pp. 14, 131), condensada en su frase: Purece mentira
que se redmm tantos presuntos gentilicios, con todas las pretensiones de corres
pomler a otras tantas nacizmes (p, 226).

De ningun modo nos ciega la amistad al afirrnar que esta obra modifica
casi todas las ideas corrientes sobre la antigua Patagonia, y las clesificaciones
aceptadas en el momento actual. Con ella se abre una nueva época de la
investigacién y se presentan en primer plano nuevos hombres, impacientes de
dar a conocer los frutos recogidos o a recoger en el terreno y el laboratorio.

Nuestra sincera imparcialidad nos obliga ahora a no ocultar unas pocas
observaciones criticas.

No creemos, desde luego, que, merezca la pena insistir ante el autor sobre
la conveniencia de evitar —en trabajos sucesi·vbs—- la adjetivacién de `guarani’
en ‘guaranitico’ -(pp. 21, 117, 128), forma insostenible en el terreno de Ia
morfologia, que se deriva de una magnilocuente asonancia con ‘granitico’,
luego el empleo de ‘etnografico’ por ‘étnico’ (pp, 4, 48, 50) y de 'fi1ol0gia’
en vez de glotologia (pp. 4, 48, 50, 152); en euanto a la forma verbal
erm por yerra (p. 121) se trata de mero descuido en la correccién de pruebas.

Mas calidamente le recomendamos que evite el tono riguroso y no pocas
veces agresivo con que trata habitualmente a ciertas personalidades, aun en los
instantes en que su plano légico no recibe de tal tratamiento utilidad alguna.
No ·v*oy a defender a Falkner, por el hecho que la invectiva contra este padre
jesuita del siglo XVII constituye una especie de obligado clisé, que pasa de
un autor a otro inevitablemente (a pesar de ello, poseo pruebas de que a
veces los errores que se le reprochan fluyen de lecturas poco acuciosas). Pero
sera facil comprender que, habiendo sido suplente de la catedra de Lehmann
Nitsche por el espacio de diez anos, sienta el apremio de reafirmar en estas ` i 
piginas que fué hombre de preclaro ingenio y limpio de vanidad(pp. 13, 23,
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94, 134, 214, 220, etc.). Este `autor germano’ ha dedicado treinta afnos a la
ensefianza de su materia en la Republica Argentina, donde fué invitado a radi
carse por Francisco P. Moreno, y su vida entera a los problemas de América,
en particular los argentinos; a éstos se consagro con amor entraflable y labor
constante, interrumpida solo media hora antes de cerrar su noble existencia.
Estoy seguro que, de no existir la inapreciable contribucion de Lehmann
Nitsclfle, dificilmente tendriamos ahora el placer de tener en nuestras manos
la obra que acabamos de analizar.

Recuerda Escalada, lamentandolo, que la clasificacion de Lehmann-Nitscbe
se halla asentada en todos los manuales y mapas lingiiisticos y etnograficos
publicados entre nosotros y en el mundo eritero (pp, 134-5, 215, 223), mien
tras reclama que se la perfeccione,‘e incluso se la modifique y corrija a raiz
de severas indagaciones —para las cuales su propio libro ofrece un peldaiio
inicial, en gran medida promisor——. Reflexionandolo bien, no podia acontecer
de modo distinto. El mundo del intelecto admira y acata las creaciones de los
ingenios que, ante una masa de materiales desordenados, heterogéneos y poco
coherentes, en lugar de deleitarse en tejer elegantes filigranas bizantinas sobre‘
una o cien menudencias, prefieren afrontar en su maxima dificultad la materia
disponible, para levantar un edificio construido con las reglas de la arquitec
tura. De ahi que me duela que a un autor de tal ejecutoria se le sumita, ya
muerto en pleno trabajo, no solo a una revision mas o menos sev*era, sino a
"la piqueta despiadada de una critica fria y rigurosa” (p. 151).

El doctor Escalada —por suerte-— une a su clara inteligencia un noble
corazon, y valorara facilmente el justo matiz de estas observaciones finales,
que tienen el objeto de abrirle sin reparo mi durable estima, y pedirle su
cooperacion a fin de que. la juventud se prepare con sencillez y modestia a la
renovada ciencia del maiiana proximo, y abandone los viejos moldes del sar
casmo polémico y la suficiencia narcisista que, surgidos entre 1900 y 1920
durante les luchas ameghinistas, amenazan eternizarse entre nosotros como
formas de la discusion antropologica.

J. IMBE1.LoN1

GATES, R. RUGGLES. - Pedigree.: of negro families. Philadelphia-To
ronto, 1949; 267 pags., 1 lamina en colores.

El conocido genetista britanico ana=liza en este trabajo una numerosa serie
de genealogias de familias de color, con 0 sin inmision de sangre blanca. Una
gran parte del material ha sido reunido por estudiantes, en sus propnas fami
lias; la restante por hospitales u otras instituciones; algunas gencalogias han
sido recopiladas por el autor mismo sobre la base de observaciones personales.
Han sido estudiadas principalmente familias de los Estados Umdos, pero·se
consideran también genealogias de familias de otras naciones de Ia América
central y septentrional.

_ La indole analitica del trabajo, dedicado mas a ilustrar esl comportamiento
de los caracteres hereditarios que se consideran, que a deducir conclusiones
de caracter general, nos hace imposible entrar en detalles acerca de su con
tenido y nos obliga a conformarnos con una exposncion sumarna.
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La representacién de los érléoles genea·l6gicos ha sido hechal con el sistema
grafico convencional que se usa en esta materia, el que permite evidenciar a
un tiempo el sexo de los individuos, la presencia 0 ausencia del caracter estu
diado, los hijos legitimos, los matrimonios consanguineos, los casos de mellizos
mono o biovulares, etc. La mayor parte del libro esta dedicada al estudio de
los caracteres anormales y patologicos. En el capitwlo II se analiza la herencia
de anormalidades de los ojos y del oido. Seria particularmente interesante

a los efectos de la raciologia-— el estudio de una genealogia donde aparece
un posible ojo mongélico, pero el mismo autor no puede excluir que se trate
de un caso de epicanto. El capitulo III trata las anomalias de la. piel y de
los dientes, el IV de las extremidades, el V la herencia de peculiares carac
teres anatémicos (microstomia, hipospadia, etc.) y de los partos bigéminos.
Los capitulos sucesivos estén dedicados a la heredabilidad de caracteres fi
siolégicos y constitucionales y de condiciones nerviosas normales y anormales,
tales como el temperamento violento, la habilidad artistica, el zurdismo, la
dificultad de palabra, *la epilepsia, la esquizofrenia, etc.

Seguin el autor, el estudio de las genealogias demuestra que muchas anor
malidades se heredan de la misma manera en la raza blanca y la negra; por
otra parte algunos caracteres anomalos se dcrivan con toda probabilidad de
los blancos (miopia). Existen anomalias hereditarias que son peculiares de
determinadas razas; por ejemplo la sicklemia, heredada como factor mende
liano dominante, tiene una muy alta frecu·encia en Africa occidental, apa
rece con una frecuencia del 7 % entre rlos negros americanos y se halla en
algunas familias de Sicilia e Italia meridional y de otros pueblos mediterra
neos. El autor opina que la sicklemia fué introducida en el Mcditerraneo
desde Africa, durante el Imperio Romano, por los esclavos. Segun nuestro pa
recer, vista la distribucién de esta anomalia en Italia, habria que considerar
también la posibilidad de un trasplante secundario por obra de los pueblos norte
africanos, durante el periodo de la expansion musulmana.

Los udtimos dos capitulos del libro estan dedicados al estudio de la he
rencia de algunos caracteres raciales: estatura, forma de la cabeza (indice
cefélico horizontal), color del cutis, del cabello, del iris, forma del cabello,
etc. E1 autor reafirma que los caracteres raciales se heredan en forma polimera
y las genealogias que considera parecen sustentar esta tesis.

Este ultimo trabajo del autor de Human Genetics tiene mas el caracter
de un archivo razonado de material de genética humana que el` de una obra
organica; por la abundancia de los datos y su cuidadosa .exposici6n esta des
tinado, sin duda, a quedar por mucho tiempo como una fuente de primer
orden para los estudiosos de la genética del hombre.

Mancmo Bonmma

IBAIIRA GRASSO, Dick y julio A. - Historia de la mwegaciéu primi
mm; Ed. F. Livelari, Buenos Aires, 1949, 463 pp. y abundantcs gra
bados.

Auspiciada por el ·Ministerio de Marina de la Nacion, acaba de imprimir
se en demo y bien ilustrado volumen la obra de los hermanos Ibarra Grasso.
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Su proposito es agrupar la dispersa informacion sobre el tema y examinarla
criticamente, perfeccionando 0 .planteand0 ex not-*0 la interpretacion de va
rios hechos. Debo advertir que los autores rechazan la posibilidad de inven
ciones paralelas en dos 0 mas ambitos distintos.

Los primeros capitulos han sido dedicados a las llamadas embarcaciones
primitivas: las canoas de totora, junco, papiro y otros materiales semejantes,
con su extensa distribucion geografica; las embarcaciones de corteza de Austra
lia, América y Siberia; las pelotas, canastos, odres y otras embarcaciones de
cuero, y en particular el `kayak’ y el `umiak’ esquimales; las canoas monoxilas
de troncos ahuecado-s, las canoas de tablas, y las balsas y almadias, con sus
distintas formas.

Las embarcaciones malayo-polinesias constituyen un desarrollo de las ca
noas monoxilas y de las embarcaciones de tablas, a las que se agrega el esta
bilizador 0 baiamga, consistente en uno 0 dos troncos, 0 en una 0 dos canoas
mas pequefias, sujetas a los costados de la embarcacion para darle estabilidad.
Los autores sostienen que las canoas dobles y las provistas de batanga no han
sido introducidas localmente por ·las agrupaciones malayo-polinesias, sino per
tenecen a los pueblos que precedieron a aquéllas en la ocupacién de los archi
piélagos. La difusién de formas_ simples de estas embarcaciones en Europa y
América llevan a suponer que las formas ma-layo-polinesias de mayor tamafio,
con vela y mastil, sean desarrollosrde las primeras.

Segun Plinio y otros historiégrafos, la alta navegacion del Mediterréneo
se originé en el Egipto. Lo cierto es que las tres invenciones nauticas de mayor
importancia para la alta navegacién, esto es: la vela, el mastil doble y el timén
doble, aparecen por primera vez en las pinturas egipcias. Pero los subditos del
Faraén no fueron nunca un. pueblo navegante, y por su proximidad geogréfica
y relaciones comerciales con ese gran centro nautico del Mediterraneo que fué
Creta, es probable que hayan recibido y desarrollado la influencia minoica.
Scgun los autores, el Egipto y el Mediterréneo oriental Egeo constituyen “eI
centro primordial de donde se esparcio la invencion de la vela en el mundo,
y junto con ella fueron el mastil doble y el timén doble". "La zona del Egeo

agregan—, influenciada tempranamente por Egipto, esparcié otras inven
ciones fundamentales, entre las cuales podemos contar las embarcaciones con
batangaT’

En un extenso capitulo dedicado a ala navegacién en el Mediterraneo se
rechaza la suposicion de que no hayan existido localmente canoas doblcs Iy
balancines. Las primeras fueron usadas por los Romanos, y con ellas se reali
26 el asalto· a Siracusa; ademas se c0nservan_actua.lmente en Albania. Los
balancines se usan todavia en Grecia y en Holanda.

I Las mas antiguas embarcaciones del Mediterréneo parecen haber s1do·m0
néxilas y de tablas. De estas ultimas podrian proceder las embarcaciones
cretenses. Por el contrario, han sido muy escasas las embarcaciones dobles
y las que disponen de batanga, que solo se hallan en el extremo'oriental del
Mediterréneo. La alta navegacion se desarrol16=en una ernbarcacion de espma
dorsal (fondo monoxilo) y tablas a los costados. Las prrmeras naves creten
ses eran estrechas y largas, sin timén ni méstil, y maneyadas a remo; luego
se produce el aditamento del mistil y timén doble. Aquellas se transforpiandapués en los birremes y los trirremes de guerra, y mas tarde en las ga eras
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de la Edad Media. El segundo tipo da origcn a un barco de mayor anchura,
a vela, que sirve para el transporte de cargas, Y da las formas de los barcos
acus

liiautores proponen una solucién original al problema de la distribueién
de los remeros en los birremes Y trirremes. Suponen que estas embarcacnones
se originan en "canoas provistas de cuatro batangas, dos a eada lado, Y en "
cada una de las cuales Y a ·los costados del barco hay una fxla de remeros
Cuando estas embarcaciones se hicieron mayores, Y alcanzaron alrededor de veinte
metros de longitud, se suprimieron las batangas, pero las tres lineas de re- "
meros que daban gran vclocidad a la nave no se quitaron, smo se reqogieron ’
sobre las _bordas, en forma escalonada, como en los trirremes de 1:1-l1p1nasi.

Luego se ocupan de la navegacion en el Norte de Europa; nautnca primi
tiva con sus distintos_ recursos (rosa de los vientos, brujula, mapas); marinas
de la Antigiiedad; marinas de la Edad Media, arabe, oceanicas Y americanas.

O. PAULOTTI

KARL BOUDA. - Baskiscb-Kuukusiscbe Etymologien, Heidelberg, Carl
Winter, Universitéitsverlag, 1949. 55 péginas en 89.

El presente trabajo, que es una contribucién importantisima al tema de
las relaciones entre Vasco Y Caucasico, forma —en realidad— una parte de
los estudios que el autor acaba de consagrar a este tema. Es lastima que razo
nes editoriales, Y sin duda las imposiciones dc unas circunstaucias difieiles, no
hayan permitido al autor brindar todos estos trabajos juntos Y en una cons
truccion mas comoda para su estudio Y aprovechamiento.

Las relaciones que la presente obra tiene con otra que bajo el titulo de
Baskisc}.1 uml Kaukasiscb ha comenzado a publicarse en la revista "Zeitscbrift
fair Pboneti/z" (la primera parte en el vol. II, pp. 182-202, aio 1948) son
tales, que apenas pueden estudiarse aisladasi ambas monografias, tanto que el
importantisimo indice alfabético que aparece 'en la publicacion que estamos
resefiando se refiere al material de una Y otra, Y por otra parte quedan fuera
de este indice las aportaciones complementarias que cierran el volumeu pre
sente, al final de las cuales va una critica de los paralelos vasco-caucésicos
dados por Trombetti en sus Origini. En conjunto tenemosl no solo un material
valiosisimo para el léxico etimolégico del vasco, sino adem:-is una contribucion
extraordinaria para la fonética historic:. de la misma lengua. No conociendo
el trabajo que se esta publicando en la nueva "Zeitscbrift fir Pb<metik" nos
limitaremos a dar noticia de la monografia publicada por la famosa editorial
Carl Winter en su “Bibliothek der allgemeinen Sprachwissenscl1aft”, que dirige
Hans Krahe, dentro de una serie en que se dan como aparecidos unos Lakkiscbe
Studien del propio Bouda Y una Aztekiscbe Scbriftspracbe de Jakob Schoembs,
que sefialamos a los americanistas.

El tema dc las rclaciones vasco-caucasicas, desde los tiempos de Fita Y pa
sando por Schuchardt Y Trombetti, ha llegado actualmente a un grado de se
guridad cientifida que antes apenas podia imaginarse. Al lado de Bouda, ha



d’ma urez de estos estudios, y a el va dedscada la obra que nos ocupa. A
Lafon se deben consideraciones muy importantes sobre las relaciones vasco
caucasicas en el terreno de Ia morfologia verbal y de la derivacion; Bouda ha
hecho subir a 400 el numero de concordancias lexicales entre ambos campos,
todo lo cual autoriza a Bouda a formular una tesis de capital importancia:
"Es ist klar zu erkermen, Jass das Baskiscbe sowohl mit denisiid/zaukasiscben
ais auch mit dm nordkaukasiscben, d`.b. west- uml ostkaukasiscben Spracben
sebr enge s pracblicbe Beziebungm bat, so dass man mmmebr berecbtigt ist, von
dev euskaro-/eaukasiscben Spracbgruppe zu reden" (p. 9). Con esto se opone a
la doctriua establecida no hace mucho por Dumézil, segun la cual seria con el
Caucasico del norte que el vasco tendria una relacién mas intima.

En cuanto al problema historico que Ia relacién lingiiistica plantea, Bouda
se rcmite todavia al trabajo excelente de Bosch-Gimpera en las Mitteil. der
Antbropol. Ges. de Viena, que son de 1925. El propio prehistoriador ha vuelto
sobre el problema, sin duda con excesivo apego a sus opiniones de hace un
cuarto de siglo, en los "Cuademos de Historia de Esparia" (Univ. de Buenos
Aires), IX, pp. 5-93, y una renovacién completa del tema ha traido consigo
eltrabajo de O. Menghin aparecido en el vol. I de RUNA. Los prehistoriadores
podran lograr algun dato sobre la época de la Comunidad euskaro-caucasica
considerando las coincidencias en el terreno de la economia doméstica que se
nala Bouda y que son por demas sugestivas; tenemos en estas coincidencias:
casa, cabafia, puerta, rincén, carna, seto, escalera y puente, puchero, caldera,
Cspeto, asa de caldero, clavo y Ilave, punzén, piedra de afilar, saco, hilo, coser,
pan, leche, criba, manirse (las aves), (p. 33). Son elementos de una cultura
material avanzada, cuya fecha a primera vista favorece las teorias de Menghin,
que suponen Ia introduccién de elementos caucasicos en el vasco en relacién
con la cultura del vaso campaniforme. En el mismo sentido deponen ciertas
coincidencias muy significativas en Ia agricultura y ganaderia: trabajo, besana,
simiente, rastrillo, hoz, escardar, cosecha, recoge, ganado, pastor, basura, or
deiiar, comprar (p. 33 y sus referencias), tienen términos que prueban la época
relativamente tardia en que los elementos caucasicos se establecieron en el Oc
cidente. Trabajo util seria reunir y examinar estas concordancias tal como
resultan de ambos estudios de Bouda.

Lo que da mayor valor cientifico a Ia conexién establecida por Bouda es
no solo el mimero de las concordancias observadas, sino las relaciones fonéticas
que aseguran tales concordancias y que nos permiten levantar el velo de la
historia vasca para momentos muy remotos, anteriores a los mas viejos prés
tamos latinos y aim a los contactos mas antiguos con invasores indoeuropeos
deI Occidente.

Examinemos algunos ejemplos: el fonema vasco r y rr (de valor igual al
correspondiente espanol) procederia, a través de una sonorizacién, de primiti
vas africadas que se mantienen en caucasico: vasc. bare ‘bazo’ corresponde asi
a georgiano paga-la `bazo’, orr-i ‘hoja’ a georg. purceli, e-rre 'arder’.a abkhaz
ca, e-r-i 'enferm0’ a caucasico del norte * · rg. De esta manera, supomendo que‘

la r puede proceder de "‘ts>s, se explican formas vascas como sagar manzana ,
sagasti 'manzanedo’ (cf. num. 101 a 105 y p. 28).
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Bouda concluye (p. 28) que r y rr son de origen ‘ibérico’, lo que puede
parecer justificado, y situa al Vasco en el ambiente occidental, sometido a los
mismos cambios que van altrando progresivamente al Celta. Asi, en el ejem
plo orri de los anteriormente alegados se ve la misma pérdida de labial inicial
que en Celta, y en algun otro ejemplo se observa también la lenicion de la m
intervocalica, en Vasco igual que en Celta;_ asi se explicaria la correspondencia
establecida por Bouda bajo el num. 98 entre vasc. heuru-gi ‘mucho’ y avarico
Jerner, Jemera- ‘mucho, rnuy’, con una evolucion por cierto semejante a la que
oportunamente aduce del armenio Bouda: aur ‘dia’ de una forma que hallamos
en gr. como eimeri.

Los ejemplos que podriamos recoger aqui son numerosos, desde las concor
dancias mas obvias como churitu ‘lavar’ en vasc. y ouriit ‘lavar’ en avarico
(N? 22), hasta otras que solo el ingenio y los profundos conocimientos
lingtiisticos de Bouda pueden hacer perceptibles, asi en el paralelo vasc. arrain
'pez’ y niingrelio y lésico Exomi ‘idem’; para explicarlo (N° 106) alega Bouda
pérdida de la X., pérdida en la africada de la oclusion, anticipacion de una
vocal palatal, cambio de la m en n al quedar en posicion final, y la evolucion
la reconstruye asi: *Z‘0mi > "'}umi> ’*raim *‘ruin > arrain. Esta historia fonética
puede parecer demasiado ingeniosa, pero Bouda sale al paso de las objeciones
con paralelos sorprendentes, como vasc. apho 'sapo’, svanico apxw Yrana’ para
la pérdida de Xt, y georg. kaci, mingr. "koehi, para el cambio de vocalismo supuesto.

El preseute trabajo de Bouda, en su brevedad, contiene un material enorme
e importantisimo, y constituye la aportacion mas completa hasta ahora para
establecer las relaciones vasco-caucasicas. El estudioso que papeletee todo el
material aqui contenido, junto con el de la otra monografia Baskisch und
Kaukasisch, quedara sin duda sorprendido de la abundancia y riqueha de este
estudio, y estara en condiciones de sacar de estos hechos de léxico consecuen
cias importantisimas para la fonética historica del Vasco y para la cultura pri
mitiva reflejada en la lengua. Por ello merece el autor el aplauso mas rendido,_
y solo cabria criticar que tan ricos materiales se ofrezcan dispersos y sin los
indices completos que requerian. Pero esto lo puede realizar cualquiera, mien
tras que Bouda se acredita como unico en la dificil labor de descubrir hechos
que prueban de la manera mas concluyente la comunidad euskaro-caucasica.

Auromo Tovsn

KEITH, SIR ARTHUR. - A new theory of human evolution; "Philo
sophical Library" editor, New York, 1949; un volumen de 459 pégs.
$ 12.

Este nuevo ·libro de sir Arthur Keith —el cual en su retiro de Downe

(Kent) sigue entretejiendo y elaborando nuevos y viejos conceptos y obser
vaciones, a pesar de que actualmente cuenta ochenta y cuatro aiios de edad,
y contaba ochenta y dos en el momento de escribir esta obra— es sumamente
claro en su exposicion e interesante por sus materiales.

La que en el titulo es bautizada 'nueva teoria’ y en el libro especificada
como the group theory, siendo a su vez explicada en los capitulos I a XIII,
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puede definirse en pocas palabras, diciendo que su caracter dominante consiste
en considerar como esencial para el desarrollo de la humanidad su originaria
division en una multitud de pequenas comunidades 0 sociedades, separadas una
de otra, y vrvientes en competencia reciproca, De tal premisa surge la necesi
dad de investigar por un lado los cambios que se siguen en el orden biologico
(desarrollo del organo nervioso, mestizacion, seleccion, herencia, etc.) y por
el otro los que se originan en el terreno cultural (mentalidad, ernocionalidad,
raciocinio, sociabilidad, etc.), La "teoria del grupo" postula que cada una de
las miles de comunidades que componian la humanidad primitiva estuviese
provista de un peculiar conjunto de genes, de tal modo que no hubiese dos
grupos perfectamente iguales. De ello procede por una parte la persistencia y
maduracion de genes en aquellas tribus que durante largo tiempo lograron preser
var su ‘aislamiento’, y por la otra el amplio y activo juego de hibridacion
propio de las tribus que entraron en contacto y mantienen un intenso connubio
reciproco. Estas xi-ltimas son las que, por las evientuales exclusiones del gene
desfavorable, emprenden el camino de la ascension progresiva, que el autor
designa con el rubro human evolution, el mismo que en la antropologia de
los tiempos romanticos solia despertar gran nomero de asociaciones sentimen
tales. En especial, en lo que va de la vida menta·l y social, examina el autor la
posesion del territorio tribal (Ensayo IV), la consciencia o espiritu del grupo
(V), el patriotismo (VI) , la cooperacion y su contrario, la competencia (VII),
la tendencia mental (VIII), el impulso vengativo (IX), el deseo de primar
(X), la necesidad de gobierno (XI), el comando y la lealtad (XII) y el senti
do moral (XIII), como factores del mecanismo evolutivo, En lo que concieme
a la vida organica, estudia sus coeficientes en el aspecto de la hibridacion (XV),
endogamia, esogamia Y monogamia (XVI). Del XVII al XXVI estan consa
grados directamente al problema de la descendencia, u ‘hominacion’. Del XXVII
al final, el libro trata .las etapas avanzadas del devenir humano.

A pesar de su intitulacion, y de la promesa que en ella se compendia, no
creemos que el valor de esta obra consista en la 'teoria del Grupo’, la que,
por otra parte, no es nueva, y ha tenido y tiene gran nfimero de partidarios.
El principal atractivo del libro consiste, en cambio, en una serie ininterrum
pida de observaciones, formulas y con-ceptos que el lector encuentra engastados
en casi todas sus paginas, Por ejemplo, la idea que la evblucion humana debe
haberse desarrollado en un lapso de una brevedad sorprendente. Mas exactamen
te, ha habido dos periodos, de amplitud desigual: A) el primal period, de mayor
duracion, caracterizado por la vida de pequenas comunidades territoriales y
B) el poshprimal que tuvo comienzo con el descubrimiento de la agricultura.

Otra idea plausible es que una de las mayores causantes del éxito en la
=lucha de las unidades de competencia reciproca, ha sido la fertilidad: las tribus
que pudieron contar con el mayor numero y los mas sanos representantes, tuvo
asegurado el éxito. Siguiendo a Vallois observa el autor la vida rela
tivamente corta de los hombres de la prehistoria: de 38 individuos del grupo
ch.i.no conocido bajo el nombre de Sinantropo, solamente uno habia superado los
50, veintidos habian fallecido entre 40 y S0, y quince en edad ,men0r de los
40 aiios. De los Neanderthalenses solo el S % supero los 40, mientras el 40 Z;
murio antes del 11° afno. Vislumbra la formacion de nuevas razas, por mesu
zaje, especialmente en ambas Américas; aunque no trate a fondo este tema
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absolutamente moderno, reconoce que "el estudio de la produccion de nuevas
razas es infinitamente mas importante que lar discriminacion de las viejas razas,
una de otra"

Pero Sir Arthur no se conforma con expresiones vagas, y quiere en todo
asunto llegar a formulaciones concretas. He alli que el primal period habria
perdurado 1.000.000 de aios, y el post-primal 8.000. Igualmente rnuéstrase
ansioso de fijar el numero de las tribus de da antigua Roma, del Atica, de
Egipto, etc.; Rusia tendria 4.600, Australia 2.000, Alaska 66, la cuenca del
Amazonas 485, y asi continuando. A pesar de tales abusos de objetividad, el
libro ofrece paginas de interesante lectura, especialrnente en la ultima parte,
dedicadaa revisar péle-méle temas tan modernizados como 4el nacionalismo y
su porvenir>>, el cnacionalismo de los Sudafricanosr, la cuestién judia Y el
estado de Tell-el-Aviv', los dominios de Inglaterra como cultivo de naciones,
las razas de Europa, etc.

Es evidente que Sir Arthur, después de uni larguisima y ·laboriosa existen
cia (hace cuarenta arios que entro como jefe del Museo en el Real Colegio de
Cirujanos de Londres) dedicada a investigaciones concretas, particularmente
anatémicas, se toma hoy el lujo de pasearse con gran libertad dentro de paisajes
mas amplios y generales; lo seiiala, por ejemplo, el hecho que todos los capitu
los de sus ultimos libros llevan el nombre de ensayos: Ensayo, I, II, etc. En
antropologia morfolégica asimila y elabora los datos mas recientes: es, por
ejemplo, partidario do que la ‘hominaci6n’ haya tenido cornienzo en el Africa
en el Mioceno, apoyéndose en los hallazgos de Australopilbecus, Plesiant/aropus
y Paranthropus, de tal modo que no podria reconocerse en su escrito al especia
lista octogenario, si no fuese por la frecuencia con que, involuntariamente,
recae en la vieja historia de los antropoides inmediatos antecesores de], hombre,
que nos deja de dia en dia siernpre mas incliferentes.

J. IMBELL0Nr

KOPPERS, WILHELM. - Der Urmemcb und sein Weltbild. Viena, 1949,
un tomo de 272 pags.

Guillermo Koppers, profesor de la Universidad de Viena y uno de los
mas destacados representantes del método historico-cultural en Etnologia, es
conocido en el mundo cientifico americano especialmente por sus investiga
cioncs y trabajos realizados en la Tierra del Fuego, como acompaiiante de
Martin Gusinde.

La materia de esta obra queda dividida en 9 capitulos, de los cuales los
6 primeros (hasta p. 118) son dedicados al origen del hombre, y los restantes
a la religion de la cultura mas primitiva; de tal manera, la obra puede ser
considerada compuesta por dos partes, aunque el autor no las destaque. En la
primera parte se subraya que los esquemas de los etnologos evolucionistas
quedan privados de caracter cientifico por el solo hecho que el punto de
partida de sus respectivos autores no se funda en datos concrctos, sino tienc
por base su peculiar rnanera dc considerar al mundo, 0 Weltanscbauung.
Por tal falso modo de proccder, los conocidos conc-eptos evolucionistas —-que



empiezan por el origen animal del hombre y terminan con las altas civiliza
c1ones—— resultaron puras fantasias.

Ocupandose de las formas de religion propias de la mas baja cultura el
autor se refiere a los sobrevivientes pueblos primitivos de la India y a los Yama
- na de la Tierra del Fuego. Entre los primeros, Koppers da preferencia a los Bhil
que fueron objeto de sus estudios durante la expedicion realizada en los anos
1938 a 1939. Los que ya poseian Die B/nil in Zentralindien, Viena, 1948,
354 pags. y Gebei-mnisse des Dscbungels, Lucerna, 1947, 256 pags. de nues
tro autor, tienen ahora en las veinte paginas dedicadas a los Bhil un breve,
aunque substancioso resumen, acerca de las creencias de este pueblo, Llama la
atencion el concepto de los; Bhil acerca de la creacion del mundo: "En el prin
cipio existia Bhagwan (=Ser Supremo de los Bhil) solo... En la casa de
Bhagwan reinaba felicidad eterna. . . La tierra no tiene ni padre ni madre.
En cuanto se habla de ellos, entonces, se trata exclusivamente de Bhagwan
(p. 129). El formo el mundo y creo a las demés divinidades subordinadas a
él”. Pero, como ellas se habian dejado enganar por el “espiritu malo", Bhagwan
las echo del cielo . . . Al fin Bhagwin creo al_ hombre. El autor acentoa que
tales conceptos nada tienen que ver con la preexistencia de una Materia, y por
el contrario nos dan a entender que se trata de la idea de creatio ex nibilo sui
et subjecti (p. 130). Todo esto se lee con igual interés como la parte sacada
del manuscrito del P. Schebesta acerca de Ia creacion, el paraiso y la caida
reconstruidos en base a los mitos de los Bambuti (Pigmeos africanos). En ese
manuscrito (que leemos ahora por primera vez) se refiere que la mas grande
catastrofe de la humanidad consistio en el alejamiento de Dios (Veggang) de
la familia humana, el que ocurrio como consecuencia de la caida del hombre.

Después de haber tratado la religion de los Chenchu (Dekan) y la idea
de Dios en las demas religiones de la India, el autor se refiere a la fe de los
Yimana en Watauméwa (=Scr Supremo), para dar término a este capitulo
VH (pp. 119-230) con la recapitulacion sumaria del monoteismo de los pue
blos mas primitivos en general, de acuerdo con la sintesis expuesta en la
conocida obrasobre el origen de Ia idea de Dios, de W. Schmidt. A pesar
de que el problema fueguino ha sido sobradamente tratado en miles de pagi
nas, siempre nos resulta grato ahondar el contenido de las nuevas obras que
se refieren a este tema. Prescindiendo de los demas puntos igualmerite inte
resantes, nos referimos a los “dialogos” de los Yémana con Watauinéwa, tan
dignos de una seria meditacion en esta época nuestra demasiado prosaica. Nos
llama la atencion especialmente el diélogo de la mujer Yamana rogando a
Watatunéwa que use misericordia para con su esposo “por haber cazado mas
de lo necesario". Los animales y los demas bienes terrenos creados por Wataui
néwa han sido dados a los hombres para que se sirvieran de ellos, pero sola
y exclusivamente en cuanto les fuera "necesario" (el pan cotidiano). Esta
idea es también presente y operante en los demos pueblos primitivos 203).
.Un argumento palpable lo tenemos en la costumbre de los sacrificios dc
primicias.

Los conceptos de los Yamana acerca de Watauinéwa son verdaderamente
elevados, de tal manera que uno podria considerarlos resultadodel contacto
. de los primitivos con los europeos, en modo especial con los rmsioneros. Pero
un analisis mas solido nos revela que en la religion de los Yamana falta Io
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absolutamente moderno, reconoce que "el estudio de la produccién de nuevas
razas es infinitamente mas importante que lag discriminacién de las viejas razas,
una de 0tra"

Pero Sir Arthur no se conforma con expresiones vagas, y quiere en todo
asunto Ilegar a formulaciones concretas. He alli que el primal period habria
perdurado 1.000.000 de aiios, y el post-primal 8.000. Igualmente muéstrase
ansioso de fijar el numero de las tribus de da antigua Roma, del Atica, de
Egipto, etc.; Rusia tendria 4.600, Australia 2.000, Alaska 66, `la cuenca del
Amazonas 485, y asi continuando. A pesar de tales abusos de objetividad, el
libro ofrece paginas de interesante lectura, especialrnente‘ en la ultima parte,
dedicadaa revisar péle-méle temas tan modernizados como ¢el nacionalismo y
su p0rvenir>>, el cnacionalismo de los Sudafricanosr, la cuestién judia Y el
estado de Tell-el-Aviv', los dominios de Inglaterra como cultivo de naciones,
las razas de Europa, etc.

Es evidente que Sir Arthur, después de uni larguisima y •laboriosa existen
cia (hace cuarenta aios que entro como jefe del Museo en el Real Colegio de
Cirujanos de Londres) dedicada a investigaciones concretas, particularmente
anatémicas, se toma hoy el lujo de pasearse con gran libertad dentro de paisajes
mas amplios y generales; Io senala, por ejemplo, el hecho que todos los capitu
los de sus ultimos libros llevan el nombre de ensayos: Ensayo, I, II, etc. En
antropologia morfolégica asimila y elabora los datos mas recientes: es, por
ejemplo, partidario do que la ‘hominaci6n’ haya tenido comienzo en el Africa
en el Mioceno, apoyandose en los hallazgos de Australopitbecus, Plesiantbropus
y Punmtbropus, de tal modo que no podria reconocerse en su escrito al especia
lista octogenario, si no fuese por la frecuencia con que, involuntariamente,
recae en la vieja historia de los antropoides inmediatos antecesores del hombre,
que nos deja de dia en dia siempre mas indiferentes.

J. IMBELLONI

KOPPERS, WILHELM. - Der Urmemcb und sein Weltbild. Viena, 1949,
un tomo de 272 pégs.

Guillermo Koppers, profesor de la Universidad de Viena y uno de los
mas destacados representantes del método histérico-cultural en Etnologia, es
conocido en el mundo cientifico americano especialmente por sus investiga
ciones y trabajos realizados en la Tierra del Fuego, como acompaiante de
Martin Gusinde,

La materia de esta ob.ra queda dividida en 9 capitulos, de los cuales los
6 primeros (hasta p. 118) son dedicados al origen del hombre, y los restantes
a la religion de la cultura mas primitiva; de tal manera, la obra puede ser
considerada compuesta por dos partes, aunque el autor no las destaque. En la
primera parte se subraya que los esquemas de los etnélogos evolucionistas
qucdan privados de caracter cientifico por el solo hecho que el punto de
partida de sus respectivos autores no se funda en datos concretos, sino tienc
por base su peculiar mancra de considerar al mundo, o Weltanscbauung.
Por tal falso modo de proceder, los conocidos conceptos evolucionistas —-que



empnezan por el origen animal del hombre y terminan con las altas civiliza
c1ones— resultaron puras fantasias.

Ocupandose de las formas de religion propias de la mas baja cultura, el
autor se refiere a los sobrevivientes pueblos primitivos de la India y a los Yama
- na de la Tierra del Fuego. Entre los primeros, Koppers da preferencia a los Bhil,
que fueron objeto de sus estudios durante la expedicion realizada en los anos
1938 a 1939. Los que ya poseian Die Bbil in Zentralindien, Viena, 1948
, 354 pags. y Gebeimnisse des Dscbungels, Lucerna, 1947, 256 pags. de nues
tro autor, tienen ahora en las veinte paginas dedicadas a los Bhil un breve
, aunque substancioso resumen, acerca de las creencias de este pueblo, Llama la
atencion el concepto de los; Bhil acerca de la creacion del mundo: "En el prin
cipio existia Bhagwan (=Ser Supremo de los Bhil) solo... En la casa de
Bhagwan reinaba felicidad eterna. . . La tierra no tiene ni padre ni madre.
En cuanto se habla de ellos, entonces, Se trata exclusivamente de Bhagwan
(p. 129). El formo el mundo y creo a las demas divinidades subordinadas a
él”. Pero, como ellas se habian dejado engaiar por el "espiritu malo", Bhagwan
las echo del cielo . . . Al fin Bhagwan creo al_ hombre. El autor acentoa que
tales conceptos nada tienen que ver con la preexistencia de una Materia, y por
el contrario nos dan a entender que se trata de la idea de creatio ex nihilo sui
et subjecti (p. 130). Todo esto se lee con igual interés como la parte sacada
del manuscrito del P. Schebesta acerca de la creacion, el paraiso y la caida
reconstruidos en base a los mitos de los Bambuti (Pigmeos africanos). En ese
manuscrito (que lcemos ahora por primera vez) se refiere que la mas grande
catastrofe de la humanidad consistio en el alejamiento de Dios (Veggang) de
la familia humana, el que ocurrio como consecuencia de la caida del hombre.

Después de haber tratado la religion de los Chenchu (Dekan) y la idea
de Dios en las demas religiones de la India, el autor se refiere a la fe de los
Yamana en Watauméwa (=Ser Supremo), para dar término a este capitulo
VII (pp. 119-230) con la recapitulaeién sumaria del monoteismo de los pue
blos mas primitivos en general, de acuerdo con Ia sintesis expuesta en la
conocida obra . sobre el origen de la idea de Dios, de W. Schmidt. A pesar
de que el problema fueguino ha sido sobradamente tratado en miles de pagi
nas, siempre nos resulta grato ahondar el contenido de las nuevas obras que
se refieren a este tema. Prescindiendo de los demas puntos igualmente inte
resantes, nos referimos a los "dialogos" de los Yamana con Wataiunéwa, tan
dignos de una seria meditacion en esta época nuestra demasiado prosaica. Nos
llama la atencion especialmente el dialogo de la mujer Yamana rogando a
Watanunéwa que use misericordia para con su esposo "por haber cazado mas
de lo necesario”. Los animales y los demas bienes terrenos creados por Wataui
néwa han sido dados a los hombres para que se sirvieran de ellos, pero sola
y exclusivamente en cuanto les fuera `°necesario” (el pan cotidiano). Esta
idea es también presente y operante en los demas pueblos primitivos (p. 203).
.Un argumento palpable lo tenemos en la costumbre de los sacrificios de
primicias.

Los conceptos de los Yamana acerca de Watauméwa son verdaderamente
elevados, de tal manera que uno podria considerarlos resultado del contacto
de los primitivos con los europeos, en modo especial con los misioneros. Pero
un analisis mas solido nos revela que en la religion de los Yamam falta lo
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especificamente cristiano, porque nada refieren acerca de Cristo. y -les falta
todo conoepto cristiano acerca del Dios-creador. Los Yamana proiesan que
Watauinéwa tiene sumo dominio sobre todos los bienes, pero dicen Icual
fué el modo de proceder de la creacion. Ellos no niegan ·la creacion ex mbxlo,
pero declaran que de sus antepasados no habian ondo hablar acerca de eso.
Igualmente carecen del concepto cristiano acerca de la vida perdurable. Creen
que el alma vive, aun después de la muerte del cuerpo, pero tal vida no saben
ubicarla; `por eso la muerte de la persona querida los hace tan desesperadamente
tristes. Su Watauinéwa castiga a los malos (la muerte es uno de los mas grandes
castigos) pero los Yamana no hablan del premio y del castigo en el .sent1d0
cristiano. Vale decir que la Weltanscbauung de Ios Yémana es propiamente
suya. Estos "buenos hijos de la Naturaleza", como suele llamar a los Fuegumos
su mejor conocedor, Martin Gusinde, por su modo realmente humano de
considerar todos los bienes creados como medics, nunca como fines de una
vida digna del hornbre, podrian seritema de un serio ensayo que nos ayudaria
ciertam-ente en la tarea de trazar los caminos por los cuales tendria que mar
char la humanidad de hoy. Esta es también la idea de nuestro autor, expresada
en las ultirnas paginas del texto (pp. 241-242) refiriéndose a la cultura pri
mitiva como “descubrimicnto del siglo XX".

Marzo LUKETA

KOPPERS, WILHELM. · Die Bbil in Zentraléndien, en "Wiener Bei
tréige zur Kulturgeschichre und Linguistik", T. VII, Wien, 1948.

El conocido etnologo e investigador aleman Doctor Wilhelm Koppers
integra la renombracla Escuela de Viena, cuya_cabeza es el ya octogenario
P. Wilhelm Schmidt, sabio ilustre a quien el autor dedica este estudio realizado
entre los Bhil de la India Central durante los afnos de 1938 y 1939. Koppcrs
conto, en la investigacion, con la apreciable ayuda del misionero holandés Leon
hard Jungblut, conocedor de las condiciones de la region y de la lengua. El_
estudio efectuado no es tan solo descriptivo de los materiales encontrados, sino
también analitico y comparativo. Comienza el autor por fijar la region habi
tada actualmente por el pueblo Bhil y otra mas extensa que fuera su patria
primitiva. En seguida refine las piezas bibliograficas referentes a los Bhil y las
analiza criticamente. Enfoca el problema lingiiistico y el antropologico. Con
referencia a este ultimo manifiesta haber efectuado mediciones antropométricas,
habiéndole sido de gran ayuda la presencia en la India del médico vienés Doc
tor V. Gorlitzer; confia en que oportunamente el material recogido pueda ser
utilizado cientificamente en el Instituto de Antropologia de Ia Universidad de
Viena. Pasa luego a la Economiia y a .la Ergologia. Ocupéndose de la misma en
detalle, describe en sucesivos capitulos las distintas formas y tipos de la vesti
menta, el adorno, etc., y los instrumentos musicales. En el capitulo sobre la
Sociologia, hace un estudio comparativo y descriptivo a la vez, basaindose espe
cialmente en sus propias investigaciones: realiza un anélisis detallado de sus
fiestas y reuniones, senala luego en especial las medidas que toman contra la
enfermedad y la muerte y describe el arte de curar; analiza con detcncion las ‘
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creencias de orden magico, en especial la conjuracion de enfermedades, las cos
turnbres funebres y las grandes ceremonias conexas con la muerte. A continua
cion mvestnga la naturaleza de sus divinidades, dioses y diosas, la creencia en
almas y* espirntus, las supersticiones, para finalizar el capitulo con los animales,
nos y plantas considerados por los Bhil con cierto caracter totémico. Finaliza
la obra con una serie de canciones relacionadas con sus costumbres, religion y
supersticiones, y es de notar que en todas ellas el texto original esta acompanado
por una traduccion en alemén efectuada por el autor.

El trabajo se completa con muchos dibujos del mismo Koppers, ademas de
fotografias y un buen registro de autores, nombres y cosas. Indudablemente la
investigacion efectuada por Koppers es de gran valor y representa un apreciable
aporte al estudio de los Bhil, pero, como el mismo autor lo declara en palabras
iniciales, no pretende ser un analisis exhaustivo, sino simplemente una presen
tacién sistematica de las investigaciones realizadas.

CARLOS GU1LL1a11Mo MAIER

LAUER, ]. P. · Le probléme des pyramides d’Egypte; traditions et legen
des, exploration, description, tbéories, science et croyances des cons
tructeurs; en la “Bib1iothéque historique" de Payot, Paris 1948; 229
pégs., 49 grabados en el texto y 16 laminas.

Caracteristica de nuestros tiempos mas recientes es la facilidad editorial con
que rlas ideas fantasticas, o infantiles, 0 simplemente tontas, disponen de pro
paganda, en cientos de miles de ejemplares, mientras no hay papel ni linotype

·para muchas grandes revistas cientificas de preguerra. Consideramos por ello
una ventura excepcional el hecho que podamos ivler publicado, y tener en nues
tras manos, un volurnen como éste de J. P. Lauer, cuya densa informacién y
juicio prudente nos infunden el placer de respirar con amplios pulmones una
atmésfera de seguridad.

En torno a las piramides de Egipto, y en especial a las de Guizeh, mas agu
damente a la de Kheops, llamada también la Gran Piramide, se habia condensado
desde mas de cien afios un halo nebuloso que siempre mas intensamente venia
impidiendo que nos forrnaramos un juicio claro y certero. J. P. Lauer empieza
por delinear con mario segura la doble historia de las piramides: la sucesion de
las noticias y fabulas por una parte, y la progresién explorativa por la otra, sin
cercenar noticia alguna de caracter arquitecténico, como ser: materiales, trazos,
dimensiones, etc. Haciendo caso omiso de los viajeros del Islam, los cuales na
rraron la historia de las pirémides con el rnismp estilo de las novelas orientales,
cuyo tipo el Occidente conoce por medio de Las mil y una noe/aes, y de los
pocos descriptores europeos del Renacimiento y la Edad Moderna, puede decirse
que ya en la magna obra que la egiptologia debe a los redescubridores napoleo
nicos de la anticuaria egipcia, aparece el germen de los errores futuros, y pre
cisamente en el capitulo complementario de la famosa Description de l’Egypte
que lleva la firma de Jomard. Fué justamente jomard el que insinua por primera
vez —en el alba del siglo XIX- que las piramides no son tumbas, y que su
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especificamente cristiano, porque nada refieren acerca de Cristo. y -les falta
todo conoepto cristiano acerca del Dios-creador. Los Yamana proiesan que
Watauinéwa tiene sumo dominio sobre todos los brenes, pero no dicen lcual
fué el modo de proceder de la creacion. Ellos no niegan ·la creacion ex mbzlo,
pero declaran que de sus antepasados. no habian oido hablar acerca de eso.
Igualmente carecen del concepto cristiano acerca de la vida perdurable. Creen
que el alma vive, aun después de la muerte del cuerpo, pero tal vida no saben
ubicarla; por eso la muerte de la persona querida los hace tan desesperadamente
tristes. Su Watauinéwa castiga a los malos (la muerte es uno de los mas grandcs
castigos) pero los Yamana no hablan del premio y del castigo en el-sentido
cristiano. Vale decir que la Weltunscbauung de los Yamana es propiamente
suya. Estos "buenos hijos de la Naturaleza", como suele llamar a los Fueguinos
su mejor conocedor, Martin Gusinde, por su modo realmente lhumano de
considerar todos los bienes creados como mfdios, nunca como fines de una
vida digna del hombre, podrian seritema de un serio ensayo que nos ayudaria
ciertam-ente en la. tarea de trazar los caminos por los cuales tendria que mar
char la humanidad de hoy. Esta es también la idea de nuestro autor, exprcsada
en las oltimas paginas del texto (pp. 241-242) refiriéndose a la curltura pri
mitiva como "descubrimicnto del siglo XX"

Marzo LUKETA

KOPPERS, WILHELM. - Die Bbil in Zentralindien, en “Wiener Bei
triige zur Kulturgeschichte und Linguistik", T. VII, Wien, 1948.

El conocido etnologo e investigador alemén Doctor Wilhelm Koppers
integra la renombrada Escuela de Viena, cuya , cabeza es el ya octogenario
P. Wilhelm Schmidt, sabio ilustre a quien el autor dedica este estudio realizado
entre los Bhil de Ia India Central durante los afxos de 1938 y 1939. Koppers
conto, en la investigacion, con la apreciable ayuda del misionero holandés Leon
hard jungblut, conocedor de las condiciones de Ia region y de la lengua. El
estudio efectuado no es tan solo descriptivo de los materiales encontrados, sino
también analitico y comparativo. Comienza el autor por fijar la region habi
tada actualmente por el pueblo Bhil y otra mas extensa que fuera su patria
primitiva. En seguida reune las piezas bibliogroficas referentes a los Bhil y las
analiza criticarnente. Enfoca el problema lingiiistico y el antropologico. Con
referencia a este oltimo manifiesta haber efectuado mediciones antropométricas,
habiéndole sido de gran ayuda la presencia en Ia India del médico vienés Doc
tor V. Gorlitzer; confia en que oportunamente el material recogido pueda ser
utilizado cientificamente en el Instituto de Antropologia de la Universidad de
Viena. Pasa luego a la Economia y a .Ia Ergologia. Ocupandose de la misma en
detalle, describe en sucesivos capitulos las distintas formas y tipos de la vesti
menta, el adorno, etc., y los instrumentos musicales. En el capitulo sobre la
Sociologia, hace un estudio comparativo y descriptivo a Ia vez, basondose espe
cialmcnte cn sus propias investigaciones: realiza un anélisis detallado de sus
fiestas y reuniones, sefiala luego en especial las medidas que toman contra la
enfermcdad y la muerte y describe el arte de curar; analiza con detencion las
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creencias de orden mégico, en especial la conjuracion de enfermedades, las cos
turnbres funebres y las grandes ceremonias conexas con la muerte. A continua
cion investnga la naturaleza de sus divinidades, dioses y diosas, la creencia en
almas y‘ espiritus, las supersticiones, para finalizar el capitulo con los animales,
nos y plantas considerados por los Bhil con cierto caracter totémico. Finaliza
la obracon una serie de canciones relacionadas con sus costumbres, religion y
supersticiones, y es de notar que en todas ellas el texto original esta acompanado
por una traduccion en alemén efectuada por el autor.

El trabajo se completa con muchos dibujos del mismo Koppers, ademas de
fotografias y un buen registro de autores, nombres y cosas. Indudablemente la
investigacion efectuada por Koppers es de gran valor y representa un apreciable
aporte al estudio de los Bhil, pero, como el mismo autor lo declara en palabras
iniciales, no pretende ser un analisis exhaustivo, sino simplemente una presen
tacion sistematica de las investigaciones realizadas.

Cauos GU1LLEnMo Mama

LAUER, ]. P. · Le probléme des pyramides d’Egypte; traditions et lé gen
des, exploration, description, tbéories, science et croyances des cons
tructenrs; en la “Bibliothéque historique" de Payot, Paris 1948; 229
pégs., 49 grabados en el texto y 16 laminas.

Caracteristica de nuestros tiempos mas recientes es la facilidad editorial con
que las ideas fantasticas, o infantiles, 0 simplemente tontas, disponen de pro
paganda, en cientos de miles de ejemplares, mientras no hay papel ni linotype

·para muchas grandes revistas cientificas de preguerra. Consideramos por ello
una ventura excepcional el hecho que podamos ·v*er publicado, y tener en nues
tras manos, un volumen como éste de ]. P. Lauer, cuya densa informacién y
juicio prudente nos infunden el placer de respirar con amplios pulmones una
atmésfera de seguridad.

En torno a ·las piramides de Egipto, y en especial a las de 'Guizeh, mas agu
damente a la de Kheops, llamada también la Gran Piramide, se habia condensado
desde mas de cien afios un halo nebuloso que siempre mas intensamente venia
impidiendo que nos formarmos un juicio claro y certero. J. P. Lauer empieza
por delinear con mano segura la doble historia de las piramides: la sucesion de
las noticias y fabulas por una parte, y la progresién explorativa por la otra, sin
cercenar noticia alguna de caracter arquitecténico, como ser: materiales, trazos,
dimensiones, etc. Haciendo caso omiso de los viajeros del Islam, los cuales na
rraron la historia de las pirémides con el mismo estilo de las novelas orientales,
cuyo tipo el Occidente conoce por medio de Las mil y una noc/aes, y delos
lpocos descriptores europeos del Renacirniento y la Edad Moderna, puede decirse
-que ya en la magna obra que la egiptologia debe a los redescubridores napoleo
nicos de la anticuaria egipcia, aparece el gerrnen de los errores futuros, y pre
cisamente en el capitulo complementario de la famosa Description de l’Egypte
que lleva la firma de jomard. Fué justamente Jomard el que insmua por prnmera
vez —<:n el alba del siglo XD(— que las pirémides no son tumbas, y que su
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eonstruccién fué concebida a guisa de sinopsis de la ciencia secreta de los sabios
y saeerdotes del Egipto; dos afirmaciones, aparentemente inocuas, que forma.
rian con el tiempo la base de una frondosa literatura cuyas especulaciones han
v*enido llenando la anticuaria egipcia de un tejido neoplastico sumamcntc dafii
no. Vemos asi que, mientras por un lado se inaugura —a partir de 1801— el
complicado y riguroso trabajo del explorador y el arquitecto, con la excavacion
y relevamiento de las piramides, por obra de investigadores de todas las nacio
nes, desde Coutelle, Le Pere, Caviglia y Belzoni hasta Lepsius, Borchardt, Mas
pero, Flienders Petrie, ‘H6lscher, jéquier, etc., que con su actividad cubren por
entero el siglo XIX y la primera miitad del XX, se establece por el otro lado
una cadena no menos ininterrumpida de autores que 0 no conocen directamente
los monumentos y se fian de longitudes y angulos mas 0 menos imperfecta
mente medidos por los anteriores, 0, si realizan una visita a las principales
regiones del Egipto historico, lo hacen con la confesada intencién de justificar
las afirmaciones e interpretaciones que traen' consigo ya formuladas 0 publica
das, del mismo modo que todo viajero trae consigo las valijas. El ejemplo mas
caracteristioo de este género de viajeros es el del astronomo escocés Charles
Piazzi Smyth, quien viajé a Egipto en 1865, movido por la finalidad de con
firmar las especulaciones sobre la naturaleza, el destino y los secretos de la Gran
Piramide que ya habia divulgado en 1864 en su libro por todos conocido.

De las obras de Piazzi Smyth (1864 y 1867) precedidas a su vez por la
de John Taylor (1859) se desprende mla corriente torrentosa de los escritores
que han pretendido resolver el 'secreto de las piram.ides’, corriente que, natural
mente, comenzo por afirmar la existencia de tal misterio y predicarlo a los
cuatro vientos con pasién de verdadero apostolado. Todo ello se levanta sobre
dos premisas: 1) que las piramides no fueron sepulcros, y 2) que los conoci
mientos de los constructores, tales como se comprueban mediante el analisis
de sus dimensiones ljneales y angulares, superan las posibilidades normales del
pueblo egipcio y contienen los elementos de la revelacion divina 0 de una sabi
duria esotérica. El; autor de este libro clasifica tales desvarios en dos grandes
grupos: teorias misficas y teorias pseudocientificas. El primer grupo a su vez
se subdivide en teorias biblicas (G. Tylor, Morton Edgar, Davidson, G. Barba
rin, Coronel Garnier, W. Wynn) y teorias teoséficas (Marsham Adams, G.
Barbarin, J. Ralston Skinner, E, Schuré, Mme. Blavatsky, R. Foreticb). E1 se
gundo grupo en teorias astronémicas (Jomard, Pochan, Abate Moreux, R. A.
Proctor, D. Macnaughton, Cotsworth) y mateméticas (Roeber, jarolimek,
Max Eyth, H. Reikes, F. Noetling, G. de Manteyer). De todas ellas el autor
desmenuza el contenido y las argumentaciones ante .la vista del lector, con la
serenidad de quien, por conocer a fondo los abusos logicos y las incxactitudes
de hecho que las caracterizan, no necesita esfuerzo para mostrar el lado flaco
de cada una. Es natural que el nombre de Piazzi Smyth aparezca tanto en el
subgrupo biblico, como en el matematico y el astronémico; bien sabemos que
en sus paginas por primera vez fueron presentadas a la curiosidad publica las
semillas que provocarian tales desarrollos, en·v·ueltas en una demostracion de
aspecto cientifico, capaz de engafiar al profano.

Las resonancias no fueron escasas en Sudamérica, y en tiempos mas recientes
recrudccneron a través de Carlos F. de Paula en Brasil, y el abate Moreux, cuyos `
articulos aparecieron frccuentemente en cotidianos argentinos. Personalmente
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recuerdo la insistencia, no menos desesperada que comica, de un intelectual de
Tucuman, quien ha unos 20 anos buscaba afanosamente en las bibliotecas de
Buenos Aires el libro de Piazzi Smyth. Ciertamente mayor, sin embargo, ha
sido en los escritores sudamericanos la influencia ejercida por el afan de misuerio
que constituia el fondo de aquella corriente. Por analogia con la literarura
fantastica. de las piramides, se ha desarrollado en Bolivia y Argentina la inter
pretacion de los ‘misterios’ de Tiahuanaco, vieja historia que tu·v»o comienzo
en 185 0 y después de culminar con los escritos de Posnansky, no esta aon termi
nada. También en esta aventura ha tenido gran peso la palabra de los astrono
mos. Lockyer ha sido un hombre fatal no solo en la arqueologia egipcia, sino
también en la americana; véase el empleo que hacen de su autoridad Zelia Nuttal
y Posnansky. Permitame el arquitecto Lauer que recuerde mi modesto aporte,
durante un cuarto de siglo, al desmantelamiento de la pseudo-astronomia y
pseudo-matematica que mantenia en pie el absurdo de la antigiiedad del Titicaca
valuada en 13.000 anos (·vver mi libro La Esfinge Indiana, Bs. As., 1926).

gQué pcrfecta analogia entre el mistcrio de Guizeh y el de Tiahuanaco!
Alla como aqui, la falsa idea que el eje polar de la tierra sufriese una torsion,
la que justificaria el error en la orientacion de los edificios (véase en la lamina I
de la Esfinge Indiana la serie de las piramides egipcias con el azimut respectivo) .
En Egipto como en el Titicaca, un aparato geométrico-astronomico a base de
dimensiones, angulos y combinaciones capaces de producir la coincidencia con
cifras y relaciones de la fisica terrestre. En. ambos lugares, la persuasion de que
lineas, caras y bisectrices de los monumentos tuviesen la mision de servir al
labriego del Nilo y del Altiplano como cuadrantes solares indicadores de la
llegada del verano y de ·la época de cosechar. En Tiahuanaco dichas operaciones
métricas se desarrollan en una sola construccion, que es el Kalasasaya, sin tenet
en cuenta la orientacion, ni las dimensiones de los otros edificios del mismo
campo arqueologico (ver Esfinge Indiana, pag. 61) y en Egipto, del mismo
modo, la cabala se aplica onicamente a la piramide de Kheops o Gran Pirarnide,
hacicndo caso orniso de todas las demas del mismo grupo de Guizeh, y con
mayor razon de los grupos pertenecientes a la V, a la VI, VIII y XIII dinastias.

El libro del arquitecto J. P. Lauer, quien ha tomado parte en los trabajos
arqueologicos de casi todos los grupos de piramides, no se limita al rechazode
·las teorias enfermizas que alimentan la °literatura del rnisterio’, sino examma
los puntos principales que .les dieron base, entre ellos la falsa pulgada piramidal
y el cdbiio piramidal de Piazzi Smyth y Moreux, y los errores de calculos del
primero, quien opero en base a las cifras de un vicjo relevamiento, lioy corre
gido. Lauer dedica sus capitulos finales a la correcta determmacnon lde los
conocirnientos que fueron propios de los constructores de las piramides, y
discute con serenidad y dominio el sentido en que puede hablarse de su cono
cimiento del JT y del (I). En definitiva, aconsejamos a los lectores de ILUITIA
esta obra de J. P, Lauer, que el ilustre director general del seryicio deantiguet
tdades del Egipto, Etienne Drioton, ha ddfinido exactamente, d1c1endo: ‘ He aqui
un libro necesario, y al mismo tiempo un cxcelente libr0"

J. IMmau.oN1
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LINDBLOM, Gerhard. - The One-Leg Resting Position (Nilotemtelhmg),
in Africa and Elsewhere. Statens Etnografiska Museum; Smiirre
Meddelanden NQ 22, Estocolmo, 1949. 34 pp., 1 mapa, 15 ilus.

El distinguido director del Statens Etnografiska Museum de Estocolmo y
conocido africanista Dr, Gerhard Lindblom reune en este trabajo los datos
sobre los pueblos en los que rige la costumbre de la "actitud de los Nilotes” 0
Nilotenstellung. Se trata de la posicion de descanso sobre un pie; el otro es
colocado contra la rodilla del primero 0 a veces arriba 0 debajo de ella.
Generalmente, pero no siempre, una lanza o baston es empleado como apoyo.
Su nombre, aceptado en la literatura etnografica —-especialmente por autores
alemanes-— de “posicion Nilota" se debe al haber sido notada esta costumbre
por primera vez entre los Nilotes del Nilo Blanco.

Esta en uso casi exclusivamente entre los hombres, y el unico caso de
mujeres que cita el autor, es de las Kaik Dinka africanas. Un mapa dedistri
bucion demuestra que la mayoria de los 61 pueblos africanos citados viven en
la parte oriental del continente, con Rhodesia como frontera Sud. Parece que
en algunos casos haya ciertas relaciones rituales ligadas a esta extrafra costum
bre, como por ejemplo entre los Shona de Korekore; pues cuando muere el
jefe dela tribu, su sucesor se coloca en esta posicion durante toda una manana,
envuelto en el humode la pila funeraria del difunto, Baumann seiala que los
muchachos Bayaka cantan al sol naciente en esta posicion durante los ritos
de iriiciacion.

Se dispone también de datos procedentes de Europa, Asia y Oceania.
Von`Eickstedt menciona que ocurre “especialm»ente entre los pueblos pastores
del ciclo racial negride, por ejemplo entre los Sudanides, Palinegrides, Kolides,
etc.", Koppers menciona los Bhilala y los Bhil; ademas existe entre los Vedda
y Naga. En Europa aparece entre los gitanos, que forman, por supuesto, un
elemento extra-europeo desde el punto de vista racial; adernas en la China,
entre los Toradja de Celebes, los Papua de Nueva Guinea y los Mangula
de Australia.

El autor llama la atencion sobre el hecho de que no existe ninguna
monografia sobre la difusion de esta costumbre en la América meridional y
entunera solamente los pueblos sobre los cuales el material fotografico a su
disposicion sirve de guia. Son los siguientes: Chimila (Bolinder); Savajé
(Krause); Choco (Wassén); Siriono (Rydén); Huari (Nordenskiold);
Ashluslay (Nordenskiold); Lengua (von Becker); Caingua (De la Hjtte
y Ten Kate). Corresponde agregar la mencion de la monografia de E. Pala
vecino sobre la tribu chaquena de los Pilagé. Es probable que una revision
detenida del material ilustrativo, especialmente de Amazonia, produciria un
caudal mucho mayor de datos sobre la dispersion de la Nilotenstellung en
nucstro contmentc.
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MARCQZZI, Vittorio. - Metopismo e camtteri infarztili. Extracto de: "
Isututo di Antropologia de1l’Universita di Padova. - Ricerche di

Morfologia", vol. XXII, Roma, 1947, 51 pp.

Enleste trabajo el autor se propone principalmente investigar las relaciones
que existen entre el metopismo y los caracteres infantil-es del craneo. El ma
terial utilizado en el estudio de Marcozzi es un conjunto de 1189 craneos (78
metopicos) de italianos modernos, conservados en el Instituto de_Antropologia
de la Uriiversidad de Padua. En esta serie, que procede de casi todo el territorio
de la Peninsula, el autor distingue tres grupos que corresponden gr0ss0 modo
a tres diferentes regiones: craneos septentrionales, crancos centro-meridionales
y craneos sardos.

El trabajo esta constituido por dos partes: la primera, craneoscépica, trata
de •las relaciones entre el metopismo y los caracteres morfolégicos del craneo;
la segunda parte, métrica, estudia las relaciones entre los caracteres métricos
y el metopismo.

En la primera parte el autor toma en consideracién la forma del craneo
en la norma verticulis, la forma del hueso frontal y de ·los parietales, la con
formacién de la porcién inferior de la uperturu piriformis y el recorrido de la
espina nasal anterior y estudia la relacién que pasa entre dichos caracteres.
Con respecto a la clasificacién de •las formas craneanas el autor se basa en la
de Frassetto, pero considerando dos grupos en vez de tres; incluye en el té-rmi
no "no adultos” las formas fetales e infantiles del mencionado autor (euripen
tagonoides, stenapentagcmoides, spbenoides y ooides) y considera por separado
solamente las formas adultas (spbaeroides y ellipsoides). Los principios de
Frassetto han sido utilizados también en .1a clasificacién de las formas del

frontal y del parietal, incluyendo en la categoria “no adultos" las formas
fetales e infantiles de este autor. En lo referente a la conformacién de la
porcién inferior de la abertura piriforme nuestro autor, sobre la base de la
clasificacién de Mingazzini, considera las formas infaniil, imfermediu, antropina,
fassae praermsules y clivus nasa-alveolaris. Con relacion a la figura del contorno
de la abertura piriforme, considera infantiles a las formas triangular y trapc
zoidal y adultas a las dema (cordiforme, ovoidal, fusiforme). En la parte
métrica el autor estudia las medidas e indices mas importantes propios del
craneo neural y facial y, ademas, algunos indices cruzados del craneo totail
(el indice craneo-facial transverso, el craneo-facial vertical y el yugo-frontal
maximo).

La finalidad perseguida por Marcozzi es determinar si existen diferencias,
con respecto a la frecuencia de los caracteres morfdlégicos y métricos estudia
dos, entre .los craneos metépicos y los no-metépicos, especialmente en el sentido
de una mayor o menor infantilidad; en otros términos, intenta averiguar si
el metopismo esta ligado preferentemente, y en qué grado, a los caracteres
infantiles o con ellos conexos.

La frecuencia del metopismo en •la serie estudiada es de 6,56 %, siendo
minima (4,76 %) en los craneos del Norte de Italia, prevalentemente pra
quioides, y maxima (8,64 %) en los centro-meridionales, donde· predomman
las formas-dolicoides. Pero, a pesar de este hecho, los craneos metopicos de todos
los grupos son mas frecuentemente braquicéfalos que los no-metépicos; este
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hecho hace concluir ail autor que "parece que el metopismo traiga consigo un
aumento de la braquicefalia, pero no a la inversa.”

Anotemos algunos de los resultados mas notables de la parte morfolégica
del trabajo. En comparacién con los no-metépicos, los craneos metépicos presen
tan una frecuencia de las formas craneanas no adultas algo superior. Por otra
parte el hueso frontal de tipo no adulto es mas frecuente en los metépicos
(76,11%) que en los no·rnet6picos (30,4 %) y lo mismo ocurre, aunque
en grado menor, considerando los parietales; ademsis, los craneos que presentan
una desarmonia de forma entre los huesos mencionados (es decir aquéllos cuyo
frontal es del tipo no-adulto mientras el parietal es del tipo adulto, o vice
versa) aparecen mas frecuentemente en los craneos no—met6picos que en los
metépicos. Esta misma relacion entre metopismo y caracteres infantiles se
manifiesta también tomando en cuenta la cara ésea; en efecto, las formas
infantil e intermedia de la porcién inferior de la abertura piriforme son mas
frecuentes en los metépicos, siendo esta. diferencia de + 7 % con respecto a
los no-metopicos. Lo mismo ocurre en lo referente a la forma del contorno
de la abertura piriforme,

Del estudio de las relaciones entre metopismo y caracteres métricos del
craneo resultan, entre otras, las siguientes conclusiones. En los craneos met6
picos (con respecto a los no-metépicos) disminuyen la ·longitud maxima
(-2,8 mm.), la anchura maxima (—1 mm.) y la altura basilo-bregmatica
(—2,S mm.). La cuerda frontal también disminuye (—4,2 mm.) y, en grado
menor, el arco frontal; este hecho repercute en el jndice fronto-sagital, cuyos
valores indican frentes mas bombées en los crzineos metépicos. Disminuyen
igualmente en *los metopicos la altura facial superior y el diémetro bicigoma
tico (-1,8 mm. y —1 mm., respectivamente). Aumentan, por el tontrario, el
diametro frontal minirno y el maximo (respectivamente + 3,37 y + 4,1 mm.) .
Los indices del craneo total son distintos en los no-metopicos y los metépicos
y sus valores se acercan, en estos ultimos, a los de los craneos infantiles.

Luego de una critica negativa de Has principales teorias sobre las causas
de la anomalia estudiada, el autor concluye afirmando que, dada la mayor
frecuencia con que el metopismopse acompafia con caracteres infantiles del
craneo neural y facial, debe considerarse como un fenémeno de infantilismo
"es decir como una persistencia . . . de condiciones propias de la edad infantil"
Sus causas deberian buscarse en factores hereditarios que se manifiestan por
medio del juego combinado de hormonas y agentes locales.

Muy a menudo en trabajos del tipo del que tratamos, la abundancia de los
hechos traidos al tapete llega a ahogar el pensamiento del autor; desfilan enton
ces ante los ojos del lector series interminables de datos esta-disticos mal ligados
entre si y a ·v*eces de escasa significacién. Esto no ocurre en el caso de Marcozzi;
su investigacion se desarrolla a lo largo de un hilo logico bien ponderado y nos
parece alcance satisfactoriamente su objetivo, Particularmente interesante y,
a nuestro parecer, definitivo, es lo referente a ilas relaciones entre el metopismo,
la forma del créneo y la de los huesos frontal y parietal; es una brillante
aplicacion de los criterios dempstrativos de una seria y clasica antropologia,
cuyos procedimientos se ven a menudo olvidados en ciertos trabajos recientes,
animados por excesivo espiritu de novedad.
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El unico punto débil del trabajo es la tendencia que el autor manifiesta,
en uno que otro caso, de formular conclusiones generales y definitivas sobre
la base de resultados de escasa entidad; por ejemplo nos parece injustificado
afirmar que en los craneos metopicos hay una tendencia hacia el aumento
del indice fronto-transversal, puesto que la diferencia es solamente de + 0,67
unidades en toda la serie estudiada; el grupo sardo, como también el de los
femeninos centro-meridionales, manifiesta la tendencia contraria.

Aparte de este inconveniente el trabajo de Marcozzi, por las cualidades que
hemos puesto en relieve, merece un lugar de primer plano entre las publicaciones
referentes al metopismo.

Algo mas sobre el metopismo.

MA11c1aLo BéaMmA

A propésito de la reseia pulilicada en el primer numero de RUNA (pp.
276-277) sobre el trabajo del Doctor Juan Comas: Contribution 6 Pétude du
métopisme, resefia que fué firmada por el autor cle la que antecede, nos escribe
el Doctor Comas para indicarnos que en el texto de la linea 19 de pag. 277:
“y el mayor desarrollo de la porcion; posterior del craneo" se ha incurrido en
un error i·nvoluntario, porque su trabajo habla de la porcién anterior.

A la amable invitacion dellDoctor Comas respondemos de inmediato con
la rectificacion de dicho lapsus, y, al mismo tiempo, lo complacemos indicando
que:·a) En las linea 8 de pag. 277 en lugar de “med.idas de 14 porcién anterior
del craneo” debe leerse “todos los diametros transversos de la porcion ante
rior”; b) En la linea 12 de dla misma debe leerse: “la variabilidad de los por
centajes nos impide deducir conclusiones generales con referencia a los huesos
ptéricos"; c) En la correlacion del metopisrno y el indice cefalico horizontal
(linea 9, pag. 177) la conclusion 10 ddl Doctor Comas es menos afirmativa.

Los lectores de RUNA ·v*eran en lo sucesivo que el asunto del metopismo,
que ha sugerido tan nurnerosas publicaciones sin que todavia se haya llegado
a concl_usiones definitivas con respecto a las causas que lo producen, forma
uno de los objetos de estudio que seguiran atrayendo nuestra atencién, ya sea
por medio del método directo, esto es con la observacién de nuestros materiales,
ya con la valoracién critica de la literatura.

N. d. D.

MONGE, Carlos. · Acclimatization in the Andes, historical confirmations
of "climatic aggression" in the development of Andean man; `The
Hopkins press’ editor; Baltimore, 1948; 130 pégs.

Desde Ya largo tiempo el doctor Ca·rlos Monge, de la Universidad Mayor
de San Marcos, en Lima (Peré), se encuentra consagrado al estudio de la vida
humana en las grandes alturas (de 2.000 a 5.000 metros sobre el nivel deli
mar), y su nombre es conocido ampliamente por los interesantes librosl y
monografias que dedicara a este asunto, que reputa muy sigmficativol no solo
para la ciencia pura, sino también para el buen gobierno de su pais, cuya
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poblacién esta situada en gran parte en ·v*al1es y altipllanos de gran elevacién.
Entre sus principales obras sobresalen la monografia de Lima, 1928, sobre la
"enfermeilad de los Andes", la de Madrid, 1935, sobre la politica sanitaria del
periodo Incaico y del colonial, y las de Buenos Aires, 1937, y Lima, 1940, alre
dedor de la influencia biolégica del Altiplano sobre el individuo, la raza Y las
sociedades de América. En 1942, en colaboracién con P. Mori—Chavez y M.
San Martin, publica dos trabajos dedicados a indagar los efectos de lla altura
en la reproduccién en general y la azoospermia de carneros recién trasladados
a la altura. De alli a afrontar el punto de vista histérico y documental, el
paso era expedito, y he aqui que en el libro que comentamos el autor reune
los textos del P. J. Acosta, de Estete, F, Santillzin, Balboa, H. Pizarro, Onde
gardo, los hermanos Ulloa, Garcilaso de la Vega, "Antonio de la Calancha,
Padre B. Cobo, Poma de Ayala, etc., cuyas observaciones coinciden con las
ideas sustentadas en las memorias del doctor Monge y sus discipulos.

Las citas documentales de los Cronistas de Indias y del Pern en particular
se encuentran agrupadas en los cinco capitulos de la obra, cuyos titulos rezan
1° Prnebas de la 'agresién climdticef, 29 Fecnndidad y aclimatacién, 3° Acli
matacién individual, 4° Aclimatacién racial y 5° La altitud y las operaciones
militares. Este ultimo capitulo trata incidentalmente de las campanas de
Alejandro de Macedonia hasta el alto valle de Kabul, de los Ingleses en la
India y de los Japoneses en Burma y Siam, mientras esta casi por entero dedi
cado a la estrategia de San Martin en su empresa de liberar a la América austral
de los Espanoles. Uno de sus temas esenciales esta indicado en el subtitulo
"El secreto biolégico de San Martin”; se basa en un razonamiento que encuen
tra su parailelo en la observacion de Mitre sobre los combates del Alto Peru
(Historia de San Martin, pig. 283) y consiste en averiguar que las, suertes de
las armas argentinas fueron muy distintas en el Altiplano (Sipe-Sipe, Ayohuma
y Huaqui, arriba de 3.000 m.) y en terrenos de moderada altura (Salta 1.185
m., Tucumén 477 m. y Jujuy 1.236 m.), lo que, intuido por el Gran Capitén,
habria sido la explicacién de todo su plan de marcha y accién, y luego de su
renunciamiento.

Indico y recomiendo el estudio critico de este punto a zlos esclarecidos
geégrafos y estrategos que-se consagran a los problemas sanmartinianos, y me
concreto a unas pocas palabras mas sobre el contenido del libro del doctor
Monge, del punto de vista antropologico.

Mucho ha de agradecerle la ciencia en lo que atane a la determinacién
exacta de =l0s efectos de la vida en alta montana, ya sea como impacto patolégico
individual, ya como debilitamiento del poder de perpetuar la comunidad (en
Potosi —4.000 m.— el primer nino vital que naciese de familias espanolas
no se tuvo antes de 53 anos después de fundada la ciudad, y fué atribuido a
un milagro cle San Nicolas de Tolentino). Cuando el hombre de la allanura
llega a grandes altitudes, afronta en sus funciones vitales un cambio profundo,
antcs de conseguir el reajuste fisiolégico —dice el autor— que lo vuelva apto
para da vida de alta montana. Esta 'adaptaci6n’ al nuevo equilibrio funcional
se eumple durante un periodo de 'agresion climzitica’, cuyo mecanismo pato
gémco la escuela médica peruana aeaba de analizar en dos momentos: 1° agudo
0 sorocbe y 2° subagudo, este ultimo mas perceptible por el clinico que por el
mnsmo paciente. Cumndo la adaptacioni ha obtenido sus efectos, se puede hablar
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de 'acli.mataci6n’. Es natural que ul proceso intermedio fuese tenido en cuenta
por elestadista del Cuzco, especialmente en la eleccién de los mitimq-kun
y la fqacién de su destino, en la llanura 0 la sierra, porque representaba una
enorme pérdida de trabajo y potencial humano. Los puebalos que viven en las
alturas han adquirido una ‘aclimataci6n’ que puede llamarse colectiva, y que
el autor llama racial. He aqui uno de los puntos en que mayormente es de
recomendar cautela y exactitud nomenclatoria, porque al equiparar la nocion
de `aclimataciorf con la de 'raza’ podriamos cometer confusion y abusos,
mientras por otra parte se haria impelente traer las pruebas positivas de even
tuales diferencias morfologicas esenciales entre el indigena de la costa y el
serrano. En cuanto a la idea de que los Uru del Desaguadero fueran originarios
de la cuenca amazénica, y llegasen por ultimo al ambiente del Altiplano, lo
que explicaria su inferioridad, por medio del concepto de inadaptacién, debo
felicitar al autor la forma algo dubitativa (if this assertxbn should be substan
ciated . . .) con que acoge las ideas de Means -y Ogilvie, pues la etnografia
moderna explicasu 'torpeza’ en funcién. de la cultura inferior que representan,
como pueblo residual sobrevivido parcialmente y en forma precaria al asiento
de poblaciones mejor dotadas en lo del patrimonio, En cuanto a su caracter
de reliquia racial, véase mi trabajo del Congreso Internacional ale Lima 1939,
tomo I, pags. 3-19. El lector encontrara en este mismo tomo de RUNA un
amplio y moderno estudio del prof. Palavecino, el cual no confirma la afinidad
con Jos Pukina, que fué el pretexto de la atribucién de los Uru a las razas
y culturas de la Amazonia.

J. IM1am.1.o1~u

MOSTNY, Grete en colaboracién con C. MONTI'. - Ciudades atacame
nas; en “Boletin del Museo Nacional de Historia Natural", XXIV,
Santiago de Chile, 19493 PP. 125-212.

La Dra. Grete Mostny, jefe de la Scccién Arqueologia del Museo Nacional
de Historia Natural del vecino pais, ha realizado en los ultimos anos varios via
jes de investigaqién a las regiones del norte de Chile, que fueran campo pre
dilecto de los estudios de su predecesor, el distinguido arqueologo Don Ricardo
Latcham. En la publicacién que acaba de aparecer se exponen parte de los
resultados obtenidos en dos excursiones efectuadas, en 1945 y 1948, a·las ruinas
de la zona atacameia, en las cuales fuera acompaiada por el arquitecto Carlos
Montt V., quien tuvo a su cargo las mediciones de las ruinas y la ejecucnén de
los planos respectivos. El trabajo esta dedicado, casi exclusivament-e,’a la des
cripcion de lo que resta de las viejas poblaciones indigenas. La parte mas extensa l
eslla referente al pucara de San Pedro de Atacama y luego se ocupa de as ruinas dde Catarpe, Turi, Zapar, Peine y otras que solo pudieron ser visitadas rapia
mente.

Las ruinas del pucara de San Pedro de Atacama se encuentran en posxcion ldominante en .la sumidad de una colina de 60 metros de altura sobre el vale
del rio Atacama, en una zona situada a 2.500 metros sobre el ni·v·el del mar.
El cerrito es inaccesible salvo por la parte oriental, donde los mdigenas levan
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taron sus obras defensivas, entre ellas una larga muralla de un metro de ancho
que corona un barranco de casi diez metros. El muro presenta varias troneras
para facilitar la vigilancia y una estrecha puerta de acceso. Luego, aprovechan
do los desniveles, se han hecho diversas construcciones cuyas paredes sirv·en de
muros de contencion a las terrazas que se encuentran en niveles superiores. Cada
recinto es un reducto que tiene un rol en la defensa general, y .llegar a dominar
los ultimos edificios situados en la parte superior de.1 pucara debio ser empresa
muy dificil. El centro del sistema del pucara es un torreon de 12,2 metros de
largo por 4,5 metros de ancho, con una entrada de solo 5 0 cm.; Latcham su
ponia que esta era la residencia del jefe. La Dra. Mostny describe gran partc de
los recintos del pucara, haciendo resaltar sus principales caracteristicas,

El material empleado fué una piedra toba de color rojo obscuro, que ha sido
utilizada sin cantear, salvo en las partes de pared en que se han dejado los huecos
para las puertas. En .las fundaciones aparecen grandes bloques y la piedra chica
esta unida por una especie de argamasa de barro. El ancho de las paredes varia
entre un metro (en las mu.rallas de defensa) y 30 cm. (en las viviendas peque
nas); algunas paredes conservan aun una altura de mas de tres metros. Las
plantas de las construcciones ·v*arian de acuerdo al terreno, debido asl cual suelen
ser un tanto irregulares, aunque hubo tendencia a hacerlas rectangulares, semi
circulares y hasta redondas. Las viviendas suelen ser de una sola habitacion,
pero en ciertos casos tienen dos y casi todas presentan construcciones accesorias,
como pequeiios silos para guardar provisiones, Del techo solo se han conservado
parte de los palos. Completan, eficientemente, la descripcion arquitectonica:
dos planos del pucara, uno general y otro de perfiles; varios croquis; fotografias
y dos tablas como apéndices.

Durante los trabajos de relevamiento fueron observados muchos ‘sepulcr0s,
pero todos habian sido saqueados, y pudo, igualmente, comprobarse la costum
bre del uso secundario de los silos para inhumar los cadaveres. Fragmentos de
alfareria, de los ·v‘asos que constituyeron el ajuar funebre de los sepulcros, se
encontraban diseminados por todas partes; se trata, en su mayoria, de alfareria
roja, faltando la negra pulida que aparece en otros yacimientos de Atacama. En
un trozo de ceramica es visible una decoracion tipicamente incaica. En Catarpe,
sobre el mismo rio Atacama, en una pequeria meseta, existe un grupo de recin
tos rectangulares y con paredes que parecen hechas de arcilla, por la gran pro
porcion de barro que se ha empleado en los muros para asegurar las piedras, Esta
técnica seria intermedia entre la atacameiia y la de los tiempos posteriores, que
uso el adobe, y segun la Dra. Mostny estas ruinas corresponderian a un tambo
incaico.

Despuésde describir, brevemente, las poblaciones de Turi y Cupo, Ia autora
se ocupa del ‘Cam4in0 del ·Inca’ que puede apreciarse en distintos puntos de la
zona y especialmente en los alrededores de Turi. En esa region tiene 4,50 me
tros de ancho y se presenta despejado de piedras, las cuales han sido colocadas
en hilera a lo largo del camino, que no tiene pavimento. A través de observa
clones personales y de datos recogidos, va mencionando los lugares que atraviesa
la ruta pre-hispanica. Otra importante ruina indigena es la de Zapar, cerca del
actual Toconao, donde se encuentran. cuarenta y cinco recintos formando un
pueblo, y algunos mas aislados. Como en San Pedro, hay vi·v·iendas y silos, asi _
como una tortuosa calle que corre entre las construcciones; pero faltan comple
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iprnente las rnurallas de defensa. Puede ser clasificado Zapar entre los "Pueblosuejos , hab1tados por gentes dedicadas a la agncultura y cuyos campos de cul
tivo estaban en la quebrada proxima. Los fragmentos de alfareria hallados prue
ban su origen atacamefio, y que estuvo habitado en tiempos de los Incas.

Resumiendo el resultado de sus trabajos, la Dra. Mostny bace notar que en
la zona entre el rio Loa y el salar de Atacama, que fué el centro del territorio
atacamefio, se distinguen tres tipos de pueblos: 1) e1 'pucara’, representado por
las ruinas de San Pedro de Atacama, Turi, Lasana, Chiu-Chiu y quiza Cupo;
2) el °pueblo viejo’, categoria a la que pertenecen Zapar y Peine, y 3) el ‘tam
bo' al que corresponde Catarpe. La técnica de la construccion y las caracteris
ticas generales de forma, dimensiones, distribucion, aberturas, techados, etc.,
son similares en todos los pueblos atacameios; la autora considera. que la region
tiene muchas similitudes con la de la quebrada de Humahuaca, siendo el onico
rasgo diferencial importante nla falta de argamasa en los muros humahuaquerios.
Desde el punto de vista cronologico solo puede afirmar que las ruinas estaban
habitadas en época incaica y algunas, como lo prueban para Peine los restos de
una iglesia, alcanzaron a sobrevivir hasta los primeros tiempos de la conquista
cspanola. Es indudable que sus constructores fueron los Atacamefros, en tiempos
en. que ya eran un pueblo agricultor; pero la época en que se levantaron estos
pueblos es mas dificil de establecer y solo se podria saber si se hallaran sepul
turas intactas en estos yacimientos. El abundante material ilustrativo de la pu
blicacion es surnamente util para apreciar los rasgos tipicos de las construcciones
atacamenas y merecen los autores un elogio por su cuidadosa documentacion,
siendo de lamentar que la reproduccion de varias fotografias sea tan deficiente
que les hace perder buena parte de su valor.

Tanto en la Introduccion como al dar fin a su trabajo, Ia autora expresa que
considera necesario establecer la vinculacion, a través de los cronistas, entre las
ciudades cuyas ruinas describe y los indigenas historicos, asi como encarar con
mayor amplitud varios problemas, y promete una segunda parte de su mono
grafia que sera publicada en el proximo numero del Boletin.

Esperamos que el trabajo personal realizado en el terreno y la circunstancia
de tener a su disposicion las valiosas colecciones existentes en su Museo, permi
tiran a 1a Dra, Mostny efectuar un estudio completo, no solo de los aspectos
arquitectonicos de las ruinas, sino también de los problemas de fondo que aim
presenta la cultura atacameiia.

EDUa1u>0 CasaNova

MOYANO, Maria Clarisa. - Carlos Moyano, el explorudor de la Patu
gonid; Buenos Aires, 1948.

Un puriado de hombres, patriotas, valientes, int1:épidos,·arnantes del, saber
y de lo desconocido, incorporaron al ambito geogréfnco nacnonal, en el ultimo
tercio del siglo pasado, extensas regiones de la Patagonia que hasta entonces no
habian sido holladas por el blanco. Sus nombres: Moreno, Moyano, Lrsta, Fon
tana. Mucho hicieron en bien de Ia patria y de la ciencia y mucho sufrneron esos
"te.rritorianos". El curso de los afnos apago el eco aventurero de sus hazanas,

257



pero no ha logrado ni lograra disminuir de un apice el ·v*alor de sus descubri
mientos. Asi lo piensa Maria Clarisa Moyano, que rememora a su padre me
diante la presentacion de informes, anécdotas, relatos de excursiones Y biogra
ficos, etc., en dos libros; el primero vio la luz en 1931; el segundo —del que
nos ocupamos— len 1948.

Esta segunda obra es, en verdad, una biografia de Carlos Maria Moyano,
salpicada de anécdotas que reflejan el espiritu culto ·del gran explorador, su
rectitud, su bondad y sus virtudes, con el registro de menciones honorificas y
premios que atestiguan el mérito de su actividad y con la transcripcion .de
parrafos de sus informes y la reproduccion de algunos de los mapas confeccio
nados por el explorador. Conocemos, asi, sus antecedentes familiares, su prema
tura orfandad, sus primeras letras y travesuras, su espiritu inquieto, activo. Lo
vemos ingresar -sigu.iendo su vocacion—-a la marina nacional, donde asciende
velozmente en el escalafon de grados, para finalizar con el dc Capitén de Fra
gata. Al respecto, no podemos dejar de anotar que fué un "marino de tierra"
a partir del cuarto ano de su incorporation.

Maria Clarisa Moyano intercala cronologicamente en esta narracion biogra
fica las expediciones de su padre: 1*, viaje a los lagos del sur remontando el
rio Santa Cruz, realizado junto con el perito Moreno: 2*, reconocimiento del
rio Chico, con Lista; 3*, al Iago San Martin, por el Chalia; 4*, a las colonias
galenses del Chubut, por el rio Chico, el Senguer Y el Chubut; 5*, de Santa
Cruz a Deseado; 6*, reconocimiento del sur del territorio de Santa Cruz, del
rio Gallegos y del Coyle; 7* y ultima, expedicion a los Andes, para efectuar
estudios relacionados con la cuestion de limites con Chile.

Dichas expediciones, ademés del renombre cientifico, le valieron ascensos
en su carrera, la representacion argentina en el Congreso Internacional de Geo
grafia de Venecia y la designacion de Gobernador de la flamante Gdbernacion
de Santa Cruz. Finalmente, la autora del zlibro nos presenta diversos aconteci
mientos biogréficos de Moyano, incluso el. periodo de su enfermedad, que lo
llevo a la tumba en 1910.

La iconografia de nuestro personaje, los homenajes a su memoria —oltimo
de los cuales es la estatua que se levanta desde el 25 de mayo de 1947 en el
puerto de Santa Cruz— dan término a este trabajo, el cual no solo permite
captar a la perfeccion los valores de ese hombre singular, sino brinda elementos
utilisimos —historicos y geograficos— para comprender con exactitud los re
sultados de la mas interesante época de exploraciones cientificas en las regiones
de la Argentina austral.

ANTONIO D1 BENEDETTO

POISSON, George. - L’Atl¢mtide debut I4 science, étude de prébistoire,
"Bibliothéque Scientifique", Payot editor, Paris, 1945; un volumen
de 254 page.

El autor de este libro dedicado a la leyenda de Atlantis se da perfect: cuenta
de que, en razon del numero superabundante de obras escritas sobre este tema,
todo nuevo libro tiene el deber de justificar de alguna manera su aparicion,
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esto es, establecer en cuales elementos analiticos y criticos esti fundado, y pre
sentar ademés un cierto grado de originalidad. Ya en la primera pagina declara
que su propésito es someter la leyenda a un examen cientifico, rehuyendo todo
lo imaginativo y fantastico. Y como los geélogos y los biologos —afirma— ya
han dicho su palabra, y también los etnélogos (especialmente los arnericanistas)
el autor de este libro se propone afrontar los problemas de Atlantis del punto
de •v‘ista de la Prehistoria. “Para remontarse a la época de la Atlantida —asi
dice, textualmente·— no hay mas que una solaciencia historica que pueda ser
virnos: es la Prehistoria, la cual es ciertamente una ciencia histérica, a pesar de
anteceder a la historia escrita.

Puramente informativos y generales son los capitulos de la primera y se
gunda parte. En la primera se transcriben los conocidos pasajes de los diélogos
platonianos. La segunda toca los estudios oceanograficos, la formacion del océa
no Atlantico y su estructura, las relaciones de Atlantis con .1a fisica terrestre,
la fauna, la flora, el mar de Zargazos y la reproduccién de las anguilas,

Es la tercera parte el verdadero centro de gravedad de este libro. Como lo
declara su intitulacion: Lu Atléntida en la Prebistoria, debiéramos encontrar
en sus paginas la demostracion original del autor, es decir, la materializacion
de su promesa, ya que la finalidad con que ha escrito el libro es la de sustentar
la veridicidad del relato del continente desaparecido, mediante el apoyo de prue
bas prehistéricas, segun lo ha afirmado en el introito y lo repite en la pag. 83.
Y abi justamente comienza a perfilarse la decepcién del lector, al encontrar que
los capitulos de esta tercera parte (55 pags. 83-137) estan consagrados por
entero a una minuciosa disertacién paleontolégica y arqueologica sobre los ca
racteres del esqueleto —particularmente del créneo— y las manufacturas del
Cro-Magnon y del Combe-Capelle, es decir, de los dos grupos humanos que
dejaran sus restos en los sedimentos paleoliticos recientes, en cuya diferenciacion
y oposicién reciproca el autor hace hincapié con insistencia, ya en el terreno
de la morfologia, ya de la industria, y adernés en el origen respectivo y la dis
persion territorial. Esta diferenciacién tan neta es una de las ideas que Poisson
ha cultivado en sus anteriores y apreciables escritos de paletnologia y raciologia:
una vision agudamente dualista, en pocas palabras, polarizada por una- parte
en Homo atlanticus (el Cro-Magnon) y por la otra en Homo aetbiopicus (el
Combe-Capelle). Todo esto es muy respetable y digno de interés en tema de
paletnologia, pero, con respecto al tema declarado en el titulo: la Atlantida,
resulta absolutamente ajeno, a menos de comprobarse de un modo objetivo que
los habitantes del continente imaginario descriptos en el Critics fueron de raza
Cro-Magnon. Tal demostracién brilla en este Iibro por su ausencia -—como·era
inevitable- y se le substituye un cierto numero de paginas ocupadas por citas
y datos sueltos, con el aire de asentar correlaciones, mas bien en direccién a las
costumbres y la cultura, que en el orden morfolégico concreto; de abi la escasa
consistencia de la ultima seccién del volumen. El autor —en substancia- uti
liza el dualismo arriba mencionado para presentar a los hombres de Cro-Magnon
como los verdaderos Atlantes de la leyenda. Raza localizada en los paises mbe
renos del Atlantico y en lucha encarnizada contra los hombres de·Combe-Ca
pelle, serian los antagonistas de estos itlcimos, que en el relato platomano figuran
disfrazados de Atenienses, nombre seguramente anacromco.
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De un modo general puede afirmarse —como acabamos de ver— que la
trama e ideacién de la obra son defectuosas; mas refiriéndonos analiticamente
a sus datos, demostraciones y razonamientos, se descubren gruesos errorcs de
facto y en el modus operandi. Para citar algunos, mencionaremos que la valua
cién cronologica de los hechos prehistéricos ha sido violentada, con la preocu
pacion de ponerla de acuerdo con los 9.600 afios referidos por Platén. El autor
pone en 9.600 una civilizacion egipcia analoga a las de Deir Tasa y Mernmde
(p. 152) mientras en realidad las culturas de El Tasa y Merimde no son mas
antiguas que el V milenio. Alrededor de 9.600 reiné en Egipto el paleolitico
tardio, sin huella de trabajo neolitiforme. Igualmente podriamos citar la elas
ticidad cronolégica con que trata al Wurm y al post-glaciar consecutivo, ya
que el lapso 11.500-6.500 af C, atribuido a este ultimo (pp. 85, 141) esta ocu
pado por el Wurm tercero y su transicion a1 post-glaciar. Sobre todo, la preocu
pacién de fundarse en la fecha de los dialogos platonianos en tan delicado
asunto de cronolgia geologica, muestra de todo punto de vista una conducta
irreflexiva. Con respecto a la interpretacion de las construcciones megaliticas,
que serian —afirma el autor— el substituto de las cavemas naturales anterior
mente aprovechadas en el culto (p. 173) no tiene en cuenta que los megalitos
no son lugares de culto, sino tumbas. Tampoco queda en pie su afirmacién de
que_los megalitos nacieran en la peninsula ibérica, ya que el centro mas antiguo
fué Siria. Cuando el autor afirma que la afinidad de los Vascos con los pueblos
del Caucaso reposa sobre une similitude Je noms assez corztestable, ciertamente
fortuita (p. 115) juzga con ligereza, porque actualmente nadie duda de su pa
rentela lingiiistica, sélidarnente comprobada. En cuanto a objetar este resultado
glotologico positivo con el mero propésito de afirmar —sin demostracién espe
cial- la pertenencia de los Vascos al conjunto Cro-Magnon en el teilreno racial
(p. 116) se trata naturalmente de un disparate logico.

En el breve capitulo donde se intenta demostrar el parentesco de los Ame
ricanos con los Cro-Magnon (dos paginas para una cuestién tan delicada) el
autor reune una lista (pp. 117-118) de objetos y costumbres que debieran rati
ficar la conexién entre la cultura del Paleolitico superior europeo y la de los
Pieles-rojas: tienda cénica de pieles, ornamentos de plumas, collares de conchas
y dientes de animales selvaticos, vestimentas de piel y cuero, pintura corporal,
posicién encogida del cad:1*v*er, matriarcado y couvade. Todo conocedor de los
elementos de la etnologia se da cuenta de que esta lista esta formada con rasgos
que aparecen igualmente en el Asia oriental y en parte tienen una dispersion
de amplitud ecuménica dentro del `émbito’ de determinados tipos culturales. Es
evidente que el autor, que sabe moverse con desenvoltura en cuestiones de pa
letnologia europea, demuestra ser lego en el raciocinio etnolégico. Lo que resulta
incomprensible, aun para nuestros alumnos de Antropologia. americana, es que
este estimado escritor francés habla de .los Indios ‘como si fuera una unidad ra

cial y cultural, y la resume en el Piel-roja de las praderas del norte.
Para no dilatar mas esta resefna, mencionaré por ultimo que el testimonio de

·la licantropia —esto es, que la creencia en el Zobisdn (asi suena entre nosotros)
aparezca en Norte América y en la Europa occidental-— es del todo inconsis
tcntc, porque su difusién cubre gran parte de la Europa oriental y del Asia orien
tal, donde aparecc como "zorromania"; asi lo ha demostrado Freda Kretschmer:
Hundesstammvuter und Kerberos; Stuttgart, 1938, t. II, p. 245.



A guisa de moraleja, diremos que el nuevo ejemplo viene a confirmar una
vez rnas que cuando un escritor aborda este tema multifacetado y terrifico
, confiando en la unica armadura de una rigurosa especializacion, la hogucra de
Atlantida lo consume invariablemente, aun si se trata de hombres de buena fe
y dignos de gran estima.

J. IMma1.1.0N1

SCHACHER VON INWIL, ]0seph. - Das Hexenwesen im Kanton
Luzern nacb den Prozessen van Luzern und Sursce, 1400-1675. (Tesis
presentada a· la Facultad de Filosofia de la Universidad de Friburgo,
Suiza, para optar al grado de Doctor). Edit. Raber y Cia., Lucerna,
1947. Un fasciculo de 112 pégs.

E1 autor de esta tesis formula conclusiones interesantes con referencia al
concepto de ‘bruja’. Tal como se lo aplicara en los llamados "procesos de bru
jeria", ha emanado de un concepto general y de las fuentes mas diversas. La
magia es la resttltante de una serie de largos procesos mentales, los cuales exis
tieron, aun cuando en forma separada, tanto en los pueblos orientales como en
los europeos.

Establece el autor una sistematizacion de los motivos de hechiceria entre las

supersticiones alemanas, en la siguiente forma: 19 pacto y trato con el diablo;
2° herejia; 3° hechizo dafiino; 49 vuelo a través de los aires y transformacion
en animales, Los dos primeros elementos han sido iatribuidos esencialmente, en
cuanto a su origen, a la teologia medieval, y los otros dos a las creencias popu
lares de los pueblos. Sostiene que para explicar el origen y desarrollo de las su
persticiones en tierras alemanas, ha de buscarse su razon ultima en la mitologia
y las creencias populares de los Germanos. De su definicion de ‘bruja’, que toma
de Hansen, se desprende que "se la consideraba un fantasma nocturno, feme
nino, que mataba a los nifios y se comia a ·los hombres, es decir un demonic, al
cu-al ciertamente la fantasia popular interpretaba no solo como tal, sino también
con forma humana". El 'ser deforme’ con caracter- demoniaco, es originario
igualmente del paganismo germano. Pero, como en este paganismo germano fal
tan el pacto con el diablo y la reunion de brujas, ha de buscarse el origen de
estos conceptos en otras fuentes, Atribuirlos simplemente a la teologia medieval,
es —segun el autor— un poco a·v*enturad0. No deben descuida-rse, sin embargo,
los fundamentos de las sectas heréticas, tales como la de Jos Maniqueos, Cataros,
Albigenses y Valdenses, con su principio de la preponderancia del mal. Descansa
este caracter sobre las antiguas ensenanzas de lo `demoniaco’, la cual trajo el
establecimiento de un concepto nuevo, el Ketzersabbat (sabado 0 dia fijo de
reunion herética), que Iuego se convirtiera en el s:-ibado de las brujas. Sorprende
que el` autor no haya tenido en cuenta el Sabath judio como antecedente de
fiesta, reunion y ceremonias en general.

Analizando los distintos procesos habidos en el canton de Lucerna, el autor
establece como fecha inicial, con rastros de un proceso de brujeria, el aio de
1398. En ese aio, una mujer presenta una queja contra otra, acompafiada de
tres acusaciones: la de haberla perjudicado en 400 florines, haber embrujado a
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su propio csposo y ademzis convertido a ella misma en meretriz.- En 1400 nue
vamente se presentan dos mujeres ante el juez, declarando la primera-contra la
otra, que ésta babia colocado junto a su puerta mstrumentos de hechicerra. En
1402 una mujer acusa a otra de haberla llamado ladrona, y de haber pedndo a
un caminante que le ensenara a hechizar. En 1406 Anna Koller fuéacusada por
-la administracion de una pocion de amor. En el afro 1419 por primera vez se
eneuentra en los Anales Municipales de Luccrna la palabra ‘brujeria’ (bexergye),
para significar con ello el hechizo daf1ino_ Si puede darse crédxto a una notxcia,
ya en el ano 1423 habria sido quemada una mujer en Sursee, por bruja. De
lestos ejemplos resulta —segun el autor— la evidencia de que la represion de la
hechiceria era en 1400 un hecho juridico establecido en Lucerna, como en todas
partes. Sostiene, sin embargo, que se trata en todo caso siempre de‘pr0ces0s indi
vidualcs, contra los llamados ‘crimenes de hechiceria’ en el concepto ant1guo,
es decir, sin conexion con la reunion de los sébados, sin vuelo de brujas y sin
pacto con el diablo; vale decir, sin encarnar el real concepto de ‘brujeria’. La
afirmacion de que los procesos del siglo XV en Lucerna eran de los llamados por
magia, ha podido ser robustecida por condiciones similares encontradas en los

cantones de la Suiza alemana. En Ha region francesa de Sniza, el concnto Eleggl‘bru°eria" tuvo un desarrollo mas temprano. Los procesos ueron conoci os a i
hast; fines del siglo XV bajo el nombre de procesos de herejia y solo después
de comienzos del siglo XVI bajo el de ‘brujeria’, Hay que senalar empcro que

la Inquisicion, bajo cuya responsabilidad tuvieron lugar esos. procesos,<;onsidebraba a las ‘bru`as’ en rirner ·lugar como herejes, y esos procesos se su tancia- ll
ban ante todo como piocesos heraticos. La acusacion serialaba la existencia del
Sabbath, es decir de la Synagoga Satanue, la afamada reunion de brujas, con
ceremomas magicas.

En el aio 1400, bajo el juez Peter von Greyerz, tuvo lugar en la ciudad de
Berna Ia primera persecucion inquisitoria en masa contra una supuesta nueva
secta de brujas. En Wallis, Suiza alemana, comenzo en 1428 la primera perse
cucion sistemética de brujas por el poder laico. En el lapso de afro y medio,
fueron quemadas cerca de 200 personas, pertenecientes a las llamadas sectas de
Val d’Anniviers y vn d‘lHerens. Sobre estos procesos se ha encontrado un ma
nuscrito del cronista Johann Friind (1400-69) de Lucerna, Surge de él que
hombres y mujeres se habian apartado hace varios afios de la Iglesia, rechazando
a Dios ya los Santos, y aceptando el tutelaje de Lucifer, el cual les aparecia
en distintas formas animales. Este les daba una pomada para lltltat las sillas, con
las cuales volaban de pueblo en pueblo para beber el vino ajeno. Ademas, con esa
pomada podian transformarse en lobos, comerse los animales domésticos y ha
cerse invisibles. Tenian muchas pomadas y bebidas para enfermar a las gentes y
a los animales. Relata el cronista una de esas reuniones del Sabbath y expresa
que magos y brujas reunianse de noche y el diablo aparecia entre ellos predi
cando contra la religion, contra la confesion y contra la concurrencia a la
Iglesia. En esas reuniones solian comerse a los propios hijos que previamente
habian asado o hervido; nifnos de otros eran matados por contacto mégico 0 se
les desenterraba de los cementerios para comerlos igualmente, Esto lo habian
admitido muchos al ser martirizados por la Inquisicion; hubo también muchoa
que no confesaron nada y prefirieron sucumbir antes que confesar.
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Haciendo estadistica, entre los afios 1419-1550, tuvieron lugar en Lucerna
72 procesos por brujeria, de los cuales 22 terrninaron con condenas a muerte
lo cual significa haber obtenido la confesion de esas personas. La época del
mayor florecimiento de estos procesos fué entre los aiios de 1579 a 1660, con
unos 442 procesos, de los cuales 202 terminaron con condenas de muerte. Ha
cia fines del afro 1675 estos procesos estaban completamente extinguidos. Resu
miendo, entre los afios 1419 y 1675 tuvieron lugar alrededor de 600 procesos
por brujeria, de los cuales unos 300 significaron condenas a muerte

_ El autor llega a la conclusion que la mayoria de las veces se les da a estos
procesos una mterpretacion un tanto erronea, creyendo ver en ellos matanzas
en masa, impulsadas por una intolerancia religiosa excesiva. Sobre un total de
600 procesos, menos de la mitad terminaron con fallos de muerte. Esta no era
siempre en la hoguera, porque generalmente se condenaba a los inculpados a la
asfixia por inmersion, o se los decapitaba.

E1 trabajo del Dr. J, Schacher von Inwil, ademas de presentar elementos
historicos en su generalidad desconocidos, sobre un punto sumamente intere
sante de la historia juridica del medioevo tardio de la Europa Central, consti
tuye un serio aporte para el hierografo y el etnografo.

CARLOS GU1LL1anM0 Mnuan

WERBROUK, Marcelle. - Le Temple d’Hatsbeps0ut a Deir el Balmri;
Fomiatizm Egyptologique Rehze Elisabeth. Bruxelles, 1949; 140 pags.,
in 89, 10 figs., 48 léms.

La Fondation Egyptologique Keine Eli_sabeth, de Bruselas, es hoy el centro
mas importante de estudios egiptologicos en Europa y tal vez en el mundo
entero. Su revista semestral (la Chronique d’Egypte) no solo publica articulos
y resefxas, sino sigue toda la actividad internacional en el campo de la egipto—
logia y proporciona a los interesados bibliografias completas, noticias biogra
ficas, informes sobre excavaciones, etc. Ademas, la Fundacion funciona como
editor de obras egiptologicas especiales. Una de las mas lindas de esas publica
ciones —cosa delicada para el especialista no menos que para el aficionado
y el lego—· es el nuevo libro de Marcelle Werbrouk sobre el Templo de Deir
el Bahari, en la orilla izquierda del Nilo, cerca de Luxor, parte de la gran
ciudad funeraria de la XVIII dinastia. En -la introduccion, la alumna del gran
egiptologo Jean Capart nos ofrece los imprescindibles datos sobre la historia
de la reina Hatshepsut y sus parientes mas cercanos, sobre el lado posterior
de su templo sepulcral y sobre la resurreccion del magnifico edificio de entre
la arena y los escombros, La parte principal del libro consiste en la descripcion
del-tem.plo, uno de los mas impresionantes monumentos de Egipto, construido
por el arquitecto Senmut hacia el afro 1490 a. J. C. La construccion se integra
con tres cortes, ordenados en forma de terrazas que suben una tras la otra y
bordeados de columnatas y santuarios. Reconstruido boy en su totalidad, el
edificio ofrece una vista incomparable, renlzada por el hecho que la construc
cion fué efectuada en completa `armonia con el paisaje que ofrecen las
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grandiosas montanas del ambiente. La porcion del templo que, mas, alla del
punto de vista meramente artistico, posee mayorrmteres, es _eI portico lde
Punt con las famosas representaciones de la expedicién a· la region del Africa
tropical de donde los Egipcios obtenian sus inciensos, Ellas, y -las inseripeio
nes que las acompanan, pueden pasar por el mas antiguo libro etnografico
que conocemos; Seis Iaminas del l.ibro estén consagradas a la reproduccion de
esas escenas interesantisimas que sugieren siempre nuevas teorias.

La presentacion de la obra es de primera categoria: las 48 laminas son
perfectas, el texto es inteligible para cualquier persona a pesar de su forma
absolutamente cientifica. Se trzta, pues, de una publicacion ejemplar en
su. enero. g

OSVALDO MBNGI-1iN

IBARRA GRASSO, Dick Edgar. - La escritura indigema emdina; en
"Annali Lateranensi", Vol. XII, pags. 9-124. Citt?1 del Vaticano,
Tipografia Poliglotta Vaticana, 1948.

Hasta hace poco tiempo no se conocia la existencia de ninguna verdadera
escritura indigena sudamericana, pero hace unos diez. anos el autor deieste
trabajo ha descubierto, en la zona andina boliviana, que miles de indigenas
actuales leen y escriben los rezos catélicos (en forma casi exclusiva) mediante
signos figurados y en parte lineales, que configuran una especie de escritura
hieroglifica.

Datos sobre esta escritura se habian publicado antes, desde la mitad del
siglo pasado, pero no se le dio importancia, y se desconocia que` continuara
en uso. Igualmente se desconocian las variadas formas que presenta, particular
mente la de escribir en arcilla, en la cual los signos hieroglificos son mode
Iados y pegados sobre un disco o tabla, también de arcilla, en donde quedan
en posicién erecta, forma que no se conoce para ninguna otra escritura del
mundo. Otros materiales en donde se escribe con estos signos son el cuero,
el papel y la piedra. Los signos son totalmente diferentes de los que aparecen
en los dibujos rupestres, y, en cambio, se asemejan a los de la escritura de
los indios Cuna descubierta en 1925 por Nordenskiold, y a las pictografias
de los Pieles Rojas; los signos son sencillos y naturalistas, algo estilizados en
general, y las palabras son representadas mediante tres formas: por represen
tacién ideografica simple, por simboljsmo y por aproximacién fonética, seme
jante al conocido Puter master de la escritura Azteca post-colombina.

El autor ha publicado varios articulos sobre este tcmz, luego de su descu
brimiento realizado en 1940, y en el presente trabajo hallamos la reunion de
ellos, junto con nuevos datos complementarios. El temario de los capitulos nos
ilustra suficientemente sobre el contenido del trabajo: Introduccién; I, Descu
brimiento del uso actual de la escritura; II, Las caracteristicas de la escritura;
III, Los datos de los antiguos cronistas; IV, El descubrimiento de von Tschudi;
V, Los datos de autores diversos y mas recientes; VI, La traduccion de Franz
Tamayo; VII, Las publicaciones de Posnansky de 1910 y 1912; VIII, La
traduccion detallada de algunos textos indigenas; IX, Consideraciones sobre
cl origcn dc la escritura; X, Bibliografia.
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Vemos, por estos mismos capitulos, que los datos anteriores son bastante
abundantes y que ellos se remontan incluso a los cronistas de la Conquista
y de poco despueés. Faltan, sin embargo, pruebas directas y completas de la
existencia precolombina de esta escritura, pues ningun texto ha aparecido en
yacimientos arqueolégicos, ni los cronistas nos dan pruebas suficientes para
creer en su existencia precolombina; sin embargo, Montesinos nos da un
indicio al hablar de la existencia de una escritura preincaica, que se llamaria
quillca: este mismo nombre es utilizado hoy por los indigenas para designar
la presente escritura hieroglifica.

Ibarra Grasso opina que los datos mas firmes para sostener la existencia
precolombina de esta escritura provienen de sus mismas. caracteristicas: bous
tropbedon de varias formas, punto final constituido por dos rayas, etc., que
se encuentran igualmente en las pictografias de los Pieles Rojas, la escritura
Cuna, etc., y que nos ponen ante la evidencia de un antiguo y primitivo siste
ma de escribir que se ha difundido en épocas forzosamente precolombinas.

El hecho que los textos que hoy se escriben en esta escritura sean casi
exclusivamente rezos catélicos, no sirve para otra cosa que para indicarnos
cual es la. especializacion funcional que le es caracteristica en la cultura actual
de los que la cmplean, en Bolivia. Es sabido que, por ejemplo, la escritura
Cuna esta especializada en la escritura de recetas magicas. En las de los
Dacota y Pima vemos que el interés se ha volcado en escribir relatos histéricos
y cronolégicos, con total prescindencia de otros temas. Igualmente hay que
considerar la presencia de simbolos catolicos, cruces, etc., que, Io mismo que
en la escritura Azteca post-colombina, son abundantes: todos ellos son de
introduccién reciente en la escritura, y a los mismos se oponen otros antiguos
en forma clara, como ser la representacién de la tierra repartida tetractica
mente, y lo mismo la representacién de las poblaciones.

Este trabajo del prof. Ibarra Grasso, denso de informaciones concretas y
de ilustraciones, particularmente atingentes a los textos de esta curiosa escri
tura figurada, es en realidad el primer intento serio en el estudio de las posi
bilidades de un sistema cle escritura aborigen, problema en torno al cual hay
mucho escrito, pero nada que salga de la categoria de lo imaginario y lo retérico.
La magnifica revista romana ha absuelto el cometido editorial con dignidad
_y eficacia notables.
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Pzmtifical 1929-1932,- Rome, 1934, volumen en 49 de 194 paginas,
67 figuras y 72 laminas.

KOEPPEL, S. Robert, SENES, S. H., MURPHY, S. W.,
MAHAN, S. ]. G. S. - Teleilat Gbussul ll, Compte Remlu des
Fouilles de l’Institut Biblique Pontificul 1932-1936;Rome, 1940,
- volumen en 49 de 140 péginas, 6 figuras y 113 lammas.

El Padre Mallon S. ]. tuvo una excelente idea cuando eligio las bajas,
apenas perceptibles colinas de Ghassul, en el Noreste del Mar Muerto, como
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Arnbos volomenes son editados por "The Palestine Institute of Pacific
School of Religion and the American Schools of Oriental Research",
Berkeley and New Haven, 1947.

Cuando visité, en el afro 1932, al Profesor Bade en su excavacion en
Tell-En-Nasbeh, no habria nunca pensado que este especialista enérgico y
aparentemente muy sano, quien a la vez era uno de los colegas mas amables,
nos deja_ria tan poco tiempo después. Nacido en 1871, murio en 1935, después
de terminar la gran excavacion y de organizar el Congreso para los estudios
del Antinguo Testamento en Gottingen.

La muerte de un investigador, antes de haber publicado los resultados de
sus excavaciones, suele ser muy desfavorable para los resultados cientificos de
su trabajo. En el caso presente las cosas se presentaron de distinto modo.
Mrs. Elisabeth Bade, su esposa y colaboradora, y una serie de alumnos que
el profesor Bade habia reunido a su alrededor durante la excavacion, no
descansaron hasta que hubieron puesto en recaudo su cosecha cientifica. Es
asi que tenemos delante de nosotros dos tomos maravillosos, lujosamente edi
tados, que nos ofrecen todo lo que puede pedirse sobre una excavacion. La
importancia de Tell-En-Nasbeh esta -—en contraste con la mayoria de las
otras excavaciones realizadas en la Tierra Santa— en los hallazgos del periodo
israelita. Indudablemente se hicieron también algunos hallazgos de objetos
del Bronce Antiguo; pero el Bronce Medio y el Bronce Temprano (2100-1200)
faltan casi enteramente. Ostensiblemente la localidad estuvo apenas poblada
durante cse tiempo y solo gano importancia en la temprana Epoca del Hierro
(1200-900), que aumento aun durante el Hierro Medio (900-$30). Durante
este oltimo periodo se reforzo extraordinariamente el antiguo muro de la for
tificacion, de manera que Tell-En-Nasbeh representa la fortificacion mas
poderosa de este tiempo en Palestina. No cabe duda de que esta localidad era
una fortificacion fronteriza del Estado de juda contra Israel. Muilenberg, en
base al material historico, investiga cuidadosamente cual es el lugar corres
pondiente mencionado en la Biblia. Llega al resultado —-el mismo a que llega
McCown en base del material arqueologico— que se trata probablemente del
tantas veces mencionado Mizpah. Ya Bade suponia esto, y el hecho le incitaba
a realizar la excavacion.

El rico material arqueologico esta tratado principalmente por McCown.
Presenta una vision muy buena del desarrollo historico-cultural de la plaza
y discute luego los hallazgos en tumbas y cuevas de la Epoca del Bronce,
tumbas de la Epoca del Hierro, las romanas y las bizantinas, los hallazgos
sueltos, las fortificaciones, las construcciones edilicias, etc., apoyado por cola
boraciones de colegas. De éstos, Wampler trata lame todo la estratificacion
poco significante de Tell-En—Nasbah y las cisternas y silos; Bothmer la
ceramica y Margaret Harrison los objetos de tocador y los adornos. Una serie
de apéndices especiales completa estas explicaciones. Al prehistoriador interesa
especialmente, entre los pequenos hallazgos, un punal de la Epoca del Bronce,
las numerosas fibulas de la Epoca del Hierro y 'los alfileres de tocador con
perforacion, como también un tipo de casa de cuatro habitaciones.

El tomo segundo, escrito principalmente por Wampler, ofrece una represen
tacion muy detallada de la cerémica de Tell-En-Nasbeh, enriquecida por un
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tratado especial acerca de ‘las limparas helenistas, romanas y bizantinas, por
McC0wn. En un apéndice especial trata Wampler el material de comparacién,
haciendo de este tomo una obra fundamental para la ceramica de la Epoca
del ZHierr0 palestinense.

Los dos tomos agotan practicamente por completo el material de la exca
vacién. Falta s6l0 un tratado sobre el material 6se0, que esta en poder del
conocido antropélogo T. D. McC0wn. Asi forma este trabajo una hermosa
obra conmemorativa, del Prof. Bade, cuya fotografia y breve biografia, por
John Wright Buckham, dan lustre al torno I.

:..6: l€%\¢?*

\§ I_ \€

me za
*· ’am&mt<zz

wz

. 5, ,M·.%‘¢éé

O. F. A. MENc1—riN

269


