
R E S E N A S

_]. M. ARGUEDAZ y F. IZQUIERDO. - Mitos, leyendas y cuenta: peru
nos, seleccxin y notes de; edicion del Ministerio de Educacién P6bli·
ca, Lima, 1947; 331 pp.

Una interesante recopilacién de mas de 120 narraciones populares del te
rritorio peruano, que el personal directivo de la Seccion Folklore y Artes Popu
lanes del Ministerio publica para edificacién del pueblo escolar del Peru y luego
para brindar material de estudio a los investigadores peruanos y extranjeros.
Lo primero que impresiona gratamente es la redaccion; si es en cierto
modo lamentable que no se haya seguido ad litemm La forma narrativa
del informante de primera mano, no debe olvidarse que se da aqui un
paso halagador, pues el lenguaje "dirccto y concr·eto" de estas narraciones mani
fiesta una salludable y consciente reaccion contra "las reiteradas tergiversacio
nes" que se cumplen diariamente por ·los literatos del Peru (y de otros muchos
pueblos, agregamos nosotros) con el futil pretexto de hacer costumbrismo y
color local, sin saber que con ese procedimiento no se hace literatura y se trai
ciona el folklore.

La coleccion comprende 3 series, Costa, Siem: y Selva. Constituye ello un
paso recomendable en el entendimiento del folklore peruano, que por tradicién
estaba limitado a la sola porcion Andina. En lo de la Costa fué Arturo jimé
nez Borja, con su Moc/ae, el primero en sen:-ular su riqueza; con respecto a la
Selva 0 Montana, este libro abre por primera vez el sendero por el cual podra
acarrearse mucho bueno y nuevo, especialmente en el sentidoede la interpre
ration etnolégica (monto y radio vector de la aculturacién andina; vigor
de resistencia de la masa amazénica).

El tercer mérito consiste en haber rebasado lla concepcion unilateral del
Folklore como cancién, copla y danza, con sus respectivas expresiones mu
sicales.

La edicién es propia y clara, y si no fuese por la inversion de la amplitud
de los margenes interno y extemo de las péginas, podria llamarse elegante.
Poco afortunada ha sido, en cambio, la idea de incluir las ilustraciones, que
nada aclaran y no estan provistas de sentido folklorico, como tampoco sirven
en la documentacion del dibujo infantil, que de todos modos formaria un
tema aparte.

Todo este material ha sido recogido por maestros y alumnos de escuelas
peruanas procedentes de las distintas regiones del pais. Indudablemente su
importancia principal es la de despertar interés hacia estas narraciones popu
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lares relevadas siempre mayormente en forma impersonal, completa y exacta
(algunas de las presentes son evidentemente truncas 0 resurmdas), lo que
sera de utiljdad para las comparacxones del mvestngador.

Nos queda por felicitar a los ideadores de esta publicacion, cuya iniciativa
no ha de permanecer estéril.

J. IM1s1a1.1.oN1

BONARELLI, Guido. - Sylloge Synmimica Homiizidarum fossilium bu
cusque cagnitorum systematica ordinata ( abbozzo preliminare}; en
"Ultima misce11anea" 11, 4; Gubbio, 1944, 67 pp.

El profesor Bonarelli, veterano en cuestiones de antropotaxis, nos brinda en
esta obrita clara y densa una tentativa preliminar de ordenacion taxonomica
de los hominidos fésiles conocidos hasta la fecha, quedando fiel a los criterios
clasicos de la zoologia sistematica.

En la familia Hominidae estan incluidos, con el tango de subfamilia, los
Austrulopitbecirme, para los cuales el autor, siguiendo la discutida clasificacién
de Montandon, basada a su vez en la de Broom, admire provisoriamente los
géneros Australopitbecinu, Pamntbropus y Plesiantbropus. La inclusion de los
Auxtrulopitbecirme en la Hominidos procede de criterios mas vale te6rico—
filogenéticos que taxonélmicos. La sola capacidad creaneana, que llega a su maxi
mo (con 600 cc.) en el Panmtbropus robustus, es suficiente para separar los fo
siles humanoides del Sud dell Africa de los verdaderos humanoides.

En la segunda subfarnilia, Pitbecantbropirme, se reimen por primera vez
las formas neanderthalenses que el autor considera tales, con los prehominidos
del pleistoceno inferior. Este enlace ticne su base en el hecho que el autor niega
toda su reiacién filogenética directa entre Homo sapiegzs, {mica especie de la
subfamilia Homininae, y las dos ya nombradas, de manera que las tres sub
familias tendrian, cada una por su cuenta, cl valor de pbyla independientes,
ligzdos unicamente por una raiz comun.

Es mantenida la scparacién entre los géneros Pitbecantbropus y Simmlbro
pus, que se remonta a la creacién de este ultimo género por obra de Black, sobre
la base de un solo diente. La {mica espccie de Pitbecantbropus es el erectus Dub.
no conociéndose en 1940 los ultimos hallazgos de von Koenigswald, parte de los
cuales constituirian la posible especie P. robuslus de W’eid·enreich.

Eil género Africemtbropw es considerado como morfolégicamente interme

gio entre el Sinantropo y los Neanderthalenses, pero su posicién filogenética esjada en suspenso.
En el tercer género, Pulacantbropus, estan incluidos, como distintas especies,

la mandibula de Mauer y los créneos de Gibraltar y Saccopastore I y 2. En el
mismo figuran también el crineo de Rhodesia y el frontall de Galilea, y ademis,
con la posibilidad de que constituyan otro género 0 subgénero, el mal acogido
Cypbemtbropus de Pycraft. Otras posibles espccies de Paleantropos serian las
mandibulas de Ochos y de Bafiolas. La posicién del intcresante craneo de Stein
heim, posiblemente el mas antiguo de Ilos Neanderthalenses y con caracteres sin
gularmente modernos, es dejada en suspenso.
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El cuarto género, Protbantbropus, reune los que pueden definirse como
Neanderthalenses tipicos es decir aquelnlos cuyo tipo morfologico puede ser
rtpreseutado por la calota de Neanderthal y por el esqueleto de la Chapelle-aumn
Saints. Los hallazgos de Krapina constituyen la espccie P. Neandertbal-Krepi
semis; en la especie P. Neandertbalensis estén fusionados, entre otros, los del
Nmnderthal Arcy-Sur-Cure, Shipka, Malarnaud, La Chapelle-aux-Saints, uno
de los hallazgos de la Ferrassie, uno de los de La Quina, Podkumok y Monte
Circeo. Los dos Spy constituyen otra especie, el P. Neimdertbal-Spyensis junta
mente con el otro de los dos tipos morfologicos que el autor admite para los
restos de La Quina y de La Ferrassie. Sobre la base deal créneo de Tabun esta
fundado P. Tabunensis.

No logramos evitar nuestra sorpresa al considerar semejante sobreabun
dancia de géneros y de especies. Dejemos de lado al Mauer, que por su morfolo
gia, por su segura antigiiedad y por no ser mas que una mandibula aislada,
podria indicar una cosa distinta, ya sea de los neanderthalenses (no importa si
proténtropos o paleantropos) ya de los prehominidos clasicos. Es cierto también
que los grupos Neanderthal-La Chapelle y Gibraltar Saccopastore (Sergi y
Weimrt) pucden considerarse como unidades morfolégicas, y que lla mayoria
de los autores consideran el Rhodesiense como representante de una rama dis
tinta cle las demas neanderthalenses. Pero nos parece algo atrevido atribuir a
estos grupos un rango sistematico que trascienda la raza; tampoco podemos
estar de acuerdo con el autor cuando eleva al tango de especie a unos fosiles
tan fragmentarios, que a menudo nos inducen a preguntarnos si merecen el
titulo de individuos.

La tercera subfamilia, Hmnininae, comprende, como ya hemos dicho, la
(mica espccie Homo sapiens. Los grupos secundarios establecidos en su seno
por el autor reciben el término provisorio de mutaciones, y son: Eountbropus,
Eitbantbropus, Prinantbropus y Telantbropus. Es la aplicacion a los hombres
fésiles de una antigua clasificacién dc los hombres actuales que el autor
presentara en 1944 y cuya exposicién y critica saldria de los lirnites de una
resefia; nos abstendremos también de exponer nuestra opinion sobre la consi
deracién sistematica de los hallazgos americanos.

En la mutacién Eoantbropus esta incluido el archifamoso Eoantbropus
Dawsoni. No agregaremos una gota a los rios de tinta que han corrido al
propésito. EI autor admite que pertenezca al pleistoceno basal. En la misma
mutacién estén incluidos, entre otros, los hallazgos africanos de Kanam
y Kanjera que Leakey atribuye al pleistoceno inferior sobre la base discutidisima
de la correspondencia de los periodos pluviales con las glaciaciones europms,
el craneo de Boskop, los europeos del Olmo atribuidos al pleistoceno inferior,
el de Tilbury, de fecha geologica insegura, y ademés el craneo de Le Moustier
que generallmenbe es considerado un neaderthalense juvenil.

La mutacién Prinantbropus reune los hallazgos del tipo moderno de Wad
jak, Springbok, Fish-Hoek, Elmenteita, Grimalldi, Gamble, Odolway, Combe
Capclle, Predmost, Oberkassel, Brux, Brun, etc. y los neanderthaloides abe
rrantes de Pallestina (Sukhul), Ehringsdorf y Ngandong.

La mutacion Eiibentbrojms comprende el tipo de Cro Magnon, los hallaz
gos de Trenton y Punin y el Homo Pempceus. La ultima, Telemtbropus, Chan
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celade, Calaveras, Necochea y Lagoa Santa, juntamente con el tipo braquioide de
Offnet. Esta parte es acaso la mas discutible de todo el trabajo.

Cierra Bla publicacion una tabla que representa esquematicamente las rela
ciones filéticas entre los principales grupos admitidos por el autor; ya las
hemos mencionado en las lineas que anteceden. Las tres subfamilias de Homini
due: Australopitbecinae, Pitbecantbropinae y Homininav, son consideradas des
ccndientes de una forma hipotética terciaria muy cerca de la cual tomaria origen
la rama Australopilbecinue, que se desarrollaria monofiléticamente en sus tres
generos.

Los géneros de Pitbecantbropinae tienen entre si relaciones monofiléticas y
el mas reciente de ellos, Paleantbropus, se considera extinguido sin descendencia
en el pleistoceno medio. El género Cypbuntbropus se considera como habiéndose
desprendido muy pronto (cerca de Pitbecantbropus) del "phylum" Pitbecan
lbropinae y evolucionado aparte. El tercer “phylum", Hominae, dcsprendido
de la base Pithecanthropime, se habria desarrollado luego paralela e independien
temente de los demas. Eoantropus seria una rama precoz extinguida sin des
cendencia. Primmtbropus, la forma de pasaje a dos demas grupos de Homininaec
Eitbantbropus y Tflanibropus.

Interpretandose oportunamente la terminologia del autor y haciéndose
reservas en lo que concierne a las formas del "phylum" Hominime que no son
muy ortodoxas morfo y cronologicamentc, las correlaciones filogenéticas apunta—
das por Bonarelili pueden brindar una optima base para investigadores que quie
ran desprenderse de los esquemas que florecieron en el siglo pasado y que en
el espiritu de muchos hombres de ciencia del actual han ahondado raices
profundas.

Como conclusion, tenemos que establecer que el mérito mayor de la obra,
mas que en los detalles, tiene que buscarse en el conjunto. No podriamos dejar
de admirar el magnifico esfuerzo del autor para llevar la claridad de una no
menclatura sisternética y de un ordenamiento natural a un campo que ha
reprcsentado siempre la “Torre de Babel" de los antropologos.

Mancmo Boiuznmx

BOULE, Marcellin. · Les Homme: Possiles. Troisiéme edition, par Henri
V. Vallois. Masson et Cie. Paris, 1946, 587 pp. y 294 grabados.

En 1921 publico Boule la primera edicién de la que iba a convertirse en
obra clasica. En 1923 aparecio la segunda edicion que se agoto rapidamente;
pcse a lo cual han transcurrido 23 afios antes de que se editara la tercera edicién,
postuma, ya que Boule, eminente director del Institut de Paleontologie Humai
ne de Paris_ y Director due la prestigiosa revista L’Antbr0p0l0gie, fallecio esi
4 de julio de 1942, sin terminar su obra.

Ha correspondido a Vallois, sucesor de Boule en ese Instituto, concluir la
revision y edicion de Les Homme; Fossiles, tal como aparece actualmente. Su
comparacion con la anterior nos muestra hasta qué punto era ya necesario
poner la obra al dia, en virtud de los numerosos descubrimientos rcalizados
cn el campo de la Antropologia prehistorica especialmente fuera dc Eu
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ropa, y cn consecuencia los cambios sufridos en la interpretation de lo
que puede naber sido Ia aurora de la Humanidad, biologica y culturalmente
hablando.

He aqui algunas de las mis relevantes adiciones:
Miodificacion de la cronologia geologica (cuadro de la p. 26) haciéndola llc

gar a un total de 100 millones de anos, cuando en la edicion anterior solo era de
25 millones (la nueva apreciacion cronologica es la misma que propuso en 1935
al publicar, en colaboracion con Pivetau, el excelente manual titulado Les
Fossiles, p. 30); el cuadro de los tiempos cuaternarios (p. 48) donde modifica
especialmente la columna de formaciones glaciares; la inclusion del periodo
Mesolitico (p. 50); Australopitbecus, Plesizmtb-ropus y Panmtbropus en el cap.
III referente a Monos fosiles (pp. 85-87); nuevos halllazgos de Pitbecemtbro
pus con la correspondiente reinterpretacion de los hechos (pp. 93-105); Sinan
tbropus, copia de la memoria publicada por Boule en L’ Ant/aropologie, 47:1-22,
1937, (pp. 109-128) ; mandibula de Foxhall (p. 139) ; sobre los craneos de Lon
dres y Swanscombe (pp. 162-3); ampliacion de datos acerca de Piltdown
(pp. 180, 185-6); hallazgos de Ehringsdorf y Steinheim (pp. 192-3, 197); colo
cacion del craneo de Engis entre los Neanderthal (p. 201) cuando antes figuro
como perteneciente au Cro-Magnon de Ia edad del Reno (p. 263, edicion 1923) ;
eliminacion, por dudosa, de la mandibula de Arcy-sur-Cure (p. 203); nuevos
hallazgos de Gibraltar pp. 203-4); nuevos descubrimientos tipo Neanderthal
en Kiik-Koba, Podkoumok, Oundory, Galilea, Monte Carmelo, Saccopastore y
Monte Circeo (pp. 215-19); nuevos hallazgos humanos en el Paleolitico Su
perior (pp. 295-6 y 306-7); sobre estatuillas humanas del paleolitico (pp.
332-35); modificaciones en la cronologia de los tiempos prehistoricos, proto
historicos e historicos (p. 349); mayor importancia a los periodos aziliense, tar
denoisiense y maglemoisiense (pp. 51-58); cuaclro cronologico del Mesolitico
europeo septentrional (p. 359); ampliacion del niimero de razas blancas braqui
céfalas, admitiendo como tales -las Dinarica y Est-europea (p. 362); restos
humanos azilienses y maglemosienses (pp. 367-9); Mugen y Teviec (pp.
371-3); conclusiones acerca del Hombre de] Mesolitico (p. 375); etc.

'Hasta el cap. IX inclusive se ha seguido a grandes rasgos la misma orde
nacion que en 1923. Pero se modifica y amplia mas la obra a partir del
Cap. X de la segunda edicion (Les bommes fossiles hors de l’Eur0pe) que
se subdivide aqui en los cap. X (Les Hommes fossiles d’Asie et Oceanie),
XI (Les bommes fossiles de l’Afriqu¢) y XII (Les bommes fossiles d’Amé
rique). He aqui algunas de las ampliaciones que se observan: los neandertalenses
y '°natoufiens" (mesoliticos) de Palestina (pp. 396-402) ; Siberia y Asia oriental
(pp. 405-7); Modjokerto, Ngandong (pp. 422-26); craneo de Cohuna, Aus
tralia (pp. 437-9) ; hombre de Rabat, Mechta-el Arbi, Asselar, Africanibrvpus,
Kanem-Kanjera, Elmenteita, Florisbad (entre las pp. 449 y 488), etc., etc.

Esto en cuanto a nuevas aportaciones que revalorizan Ia obra de Boule;
sin contar naturalmente otras muchas modificaciones en cuanto a ordenacion
de temas y modificaciones de menor importancia y de las cuales seria impo
sible dar aqui cuenta detallada.

Ya dice Vallois en el Prologo que llos ocho primeros capitulos fueron
revisados por Boule entre 1934 y 1939, y que posteriormente solo °`se ba
esforzado en ponerlos al dia, respetando en abwluto las ideas de Boule". Por cl
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contrario los capitdlos IX a XII inclusive (toda vez que el XIII, Qonclusiones
Generales, apenas ha sido tocado, en el deseo de respetar las concepciones funda
mentales de Boule) han sido revisados onicamente por Vallois.

Estas dos orientaciones se notan claramente, a través de ciertas divergencias
que res-ulran inevitables cuando son dos los autores que intervienen enila redqe
cion de un trabajo, y la muerte ha eliminado la posibilidad de discutir previa
mente los problemas y llegar a un acuerdo. Queremos lilamar la atencion acerca
de algunos puntos:

Desde que Bowle en 1935 adopto como cronologia geologica un total de 100
millones de arios, llas ciencias fisico-quimicas han adelantado de tal manera que
los nuevos métodos de calculo a base dee la desintegracion de los atomos parece
que han permitido ampliar grandemente los periodos de desenvolvimiento de la
vida en la Tierra. Si nos atenemos a opiniones tan autorizadas como las de
R. S. Lull, A. S. Romer, Lacomte du Noiiy, etc., la cronologia de Boule debe
aumentarse de 7 a 15 veces. {No hubiera sido conveniente hacer una alusion a
ese problema, aun en el supuesto de que no sea aceptada la solucion?

En la p. 265 nos dice el autor: "El conjunto de razas humanas actuales
forma un bloque continuo y bomogéneo al cual se opone completamente el
tipo musteriense de Neanderthal. "Hay une coupure tres nette entre los dos
grup0s". Se manifiesta aqui, pues, de manera bien definida la opinion sobre
una especie de hombre arcaica y desaparecida que nada tiene que ver con
Homo sapiens. Pero en cambio en el cap. X, revisado y ampliado por Vallois,
tratando de la incognita que representan los restos hallados en Monte Car
melo (pp, 398-400) se dice: "Debemos ver aqui un grupo intermediario"
entre H. sapiens y H. neandertbalensis; "El estudio de estos restos nos coloca
pues en presencia de un grupo morfologicamente intermediario entre homo
neandertbalensis y homo sapiens” . . . "quizé no son los lancestros directos de
-los hombres del Paleolitico superior que conocemos, pero por lo menos indican
que la transformacion del hombre de Neanderthal en hombre modemo, si no
ha tenido lugar en Europa, pudo producirse en otro lugar. Es una conclusion
de extrema importancia”. "Se pueden considerar los- hombres de Pa’lestina como
una variedad muy evolucionada del hombre de Neanderthal; no cabe ir mas
alI5”.

Lo transcrito esta en evidente contradiccion con el criterio sustentado en

paginas anteriores; en realidad se trata de la opinion de dos paleontologos: Boule
y Vallois . . . aunque estamos seguros que el primero, en el caso de vi·v·ir en 1946,
y ante los nuevos hechos, hubiera aceptado esta oltima tesis modificando su
primitiva opinion; Io que mis hemos admirado siempre en la fecunda obra de
Boule, ha sido su ecuanimidad y objetividad cientificas, carentes de todo pcli
groso subjetivismo.

En la p. 158 all tratar de las culturas del paleolitico inferior y refiriéndose
concretamente a los tipos clactoniense, levalloisiense, etc., dice Boule: "me
niego a concederles importancia tanto desde un punto de vista étnico COITIO
cronologico", o sea que se atiene a lla vieja clasificacion cultural de Chelense,
Achelense y Musteriense. Hubiera sido necesaria, sobre este punto, una argu
mentacion mas correcta, toda vez que prehistoriadores eminentes, incluso
muchos de la propia escuela francesa, conceden a estos nuevos periodos cul
turznles una importancia analoga a los ya considerados clasicos.
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Notase que falta la mencion de los restos oseos de Mugharet-el-Aliya, cerca
del cabo Espartcl en la costa atlantic: del Marruecos internacional, descubiertos
en 1939 y conocidos por Hombre de Tdnger y que motivo la publicacion dc
un interesante estudio del Peabody Museum, Harvard University, (Fossil
Msn in Temger, by Suleyman Senyurek, vol. XVI. 1940).

En cuanto al cap. XII dedicado al hombre fosil de América, hubiéramos
deseado algo mas. Por ejemplo, en la p. S10 se mantiene la misma cronologia que
en la p. 427 de la edicion anterior por lo que se refiere a las capas geotlogicas de
Argentina, es decir, considerar que el Pleistoceno comienza en el Ensenadense.
Desde 1923 a la fecha la escuela prehistorica argentina ha modificado mucho su
actitud y algunos de sus representantcs mas conspicuos han dejado ya de sos
tener la tesis de Ameghino que envejecia considerablemente Jlos estratos geolo
gicos de la region hasta el pu.nto de adscribir al Plioceno toda la formacion
Pampcana, 0 sea hasta el Lujanense inclusive. Creernos también exagerada, por
el lado contrario, la tesis de Scott e Ihering estimando que los horizontes de
Chapadmallal, pertenecientes a la Formacion Araucana, son Cuaternarios. Mas
bien nos inclinamos a una opinion que, debidamente fundada, da muestras de
ecuanimidad huyendo de extremismos injustificados; de ahi que consideramos
muy en lo justo la posicion de Castellanos (1936) fijando el Belgranense como
periodo inferior del Cuaternario, y por tanto situandio el Ensenadense superior
o cuspidal como final del Plioceno. Quiza Vallois debio rectificar los datos de
Boule y aceptar en 1946 lo qwe el autor rechazaba en 1923, 0 por lo menos situar
el problema en el terreno de la discusion; pero no darlo por dillucidado cuando
en realidad se trata, por lo menos, de una incognita.

Tampoco creemos justificado que el hallazgo de los 2 molares y un resto
de mandibula en la capa chapadmalense de Miramar en 1921, se trate en
las 6 lineas que le dedica en la p. $25. Es mucho lo que se ha escrito y discu
tido acerca de tal hallazgo para eliminarlo de esa forma, sobre todo cuando a
otros descubrimicntos tan dudosos como los de Kanam—Kanjera ("il faut renou
cer ri utiliser ces piéces en paleontologie bumaine") se les conceden dos pagi
nas (468-69).

Quiza pudo también cledicarse algo mas de espacio a -los restos oseos de
Confins y Punin, que en conjunto ocupan exactamente once lineas de la
pagina S21.

Estas ligeras observaciones que nos hemos permitido hacer no restan nada
en absoluto al valor de la obra en su conjunto; le concedemos toda la impor
tancia que tiene, ya quie ha venido a llenar un vacio que se hacia sentir fuer
temente entre llos estudiosos de la Antropologia prehistorica.

Queremos por otra parte rendir homenaje a nuestro distinguido colega y
amigo dl Prof. Vallois que, con una rnodestia que le enaltece, se ha sabido
situar en segundo plano para honrar y perpetuar la memoria del Maestro
Boule; tenemos \la conviccion de que en algunos casos incluso en contra de sus
propias convicciones cientificas.

Por eso esperamos que dentro de unos anos sealel propio Vallois quien nos
ofrezca un estudio cornpleto de la evolucion prehumana y humana a partir de
mediados del Terciario, con su propia interpretacion de los hechos, a la luz de
los nuevos descubrirnientos.
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La casa Masson. mantiene, a pesar de las dificiles circunstancias, el pres
tigio de sus ediciones cuidadosamente preparadas; ·la obra esta excelenternente
presentada en papel cou:/oe, con 82 pp. y 46 grabados mas que la edicnon
dc 1921

JUAN Comns

COMAS, juan. · Contribution :5 Pitude dn metopisme, Ginebra, 1242, ’
144 pp.; extracto de 1os"Arch1ves suisses dAnthropo1ogie Gene
4rale", tomo X, pp. 273- 12.

En el primer capitulo de esta monografia, que puede considerarse como la
mas cuidadosa mise au point del estudio del metopismo, el diligente investiga
dor traza la historia de la cuestién, recordarido a Cdlsus por la primera indi
cacion exacta de este fenémeno, a Disdier por considerarlo como Ia persisten
cia de un caracter fetal en el adulto y a Broca por los términos de "sutura
met6pica" y "craneo metépico" con los cuales se inicia su tratamiento
cientifico.

Realiza, en el segundo capitulo, un profundo anélisis y una critica rigu
rosa de ilas principales estadisticas sobre el metopismo. Después de haber recor
dado la estadistica base de Anoutchine, pasa en resena las demas, poniendo en
relieve los defectos de método y de esencia que abundan en muchas de ellas. De
particular intcrés, en consideracién a la difusién y autoridad de cse texto, es
la critica de la estadistica contenida en el Lehrbuch der Antbropologie, de R.
Martin, estadistica que es definida como confusa, y ademas presenta gran difi
cultad en su aplicacién. Cierra dl capitulo la exposicién de la metodologia
empleada por el autor. Entre los otros puntos, tienen particular interés el eri
terio geografico de ordenacién de las series, ·la fijacién de un numero minimo
de S0 craneos por cada serie (25 masculinos ,y 2S femeninos), la eliminacién
de los créneos juveniles y de ilos con sutura metépica incompleta y la men
cion explicita de las series integrales constituidas por los grupos estudiados
separadamente.

Los datos estadisticos sacados de la literatura han sido reunidos en dos

tablas: la primera comprende todas las series cuyo numero es superior a S0
individuos y la segunda las de numero inferior a $0.

El autor pasa lluego a Ia enunciacién y a la discusién de las hipétesis sobre
las causas del metopismo, rechazando, entre otras, la criminailidad y la locu.ra,
la deformacién craneana artificial, la disminucién de la presion muscular
temporal y Ia presién centrifuga del cerebro (gran capacidad craneana).
Suspende su juicio a la espera de un mayor mimero de datos, acerca de la
alteration de las funciones endocrinas y de los factores heredo-especificos,
y se inclina hacia una correlacién, aunque no de causa y efecto, entre la bra
quicefalia, 0 tendencia a la braquicefalia, y el metopismo, y también entre
metopismo y disminucion de \la presion del aparato de masticacion.

El material estudiado por el autor estaba compuesto de tres series de cra
ncos suizos procedentes de Lausanna, Ginebra y Alpes, constituidas respecti
vamente por 167, 101 y 136 piezas, entre masculinas y femeninas, con un
total de 404 piezas.
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El estudio ha sido conducido con particular atencionz de cada crineo se
han obtenido l2 medidas absolutas, 7 indices y varias observaciones de ca
ricter morfologico. Los principales resultados conseguidos por el doctor Comas
mediante el estudio de ilas estadisticas ajenas y las propias, son los siguientes:

No existe correlacion entre la frecuencia del metopismo y la capacidad
craneana, ni con alguna de las medidas de la porcion posterior del craneo, o
con la. deformacion artificial. Existe una correlacion constante entre la fre

cuencia del metopismo y llas medidas de la porcion anterior del créneo (que
son mayores en las series metopicas) luego con el indice cefélico horizontal,
con el indice frontoparietal, el indice petro—astérico, el indice orbitario (todos
estos indices son mas elevados en las series metopi-cas), con las anomalias de
Ia region ptérica (pterion en K y wormianos ptéricos mis frecuentes en las
series metopicas), con la presencia del hueso bregmético, con lamenor fre
cuencia del Os incue y con la mayor frecuencia de wormianos.

Entre el metopismo y los demas caracteres morfolégicos y métricos toma
dos en consideracion, 0 no existe una correlacion constante 0 la cuestién per
manece indecisa por falta de datos.

De muchos de estos hechos sale la conclusion que exist-e una rellacion
bien definida entre el metopismo y el mayor desarrollo de la porcion poste
rior del craneo.

Las conclusiones finales del autor sobre las causas del metopismo son dadas
como provisorias, con lla prudencia que caracteriza a los hombres de ciencia
de la altura de Juan Comas. En cuanto a las teorias de Ashley-Montagu, que
considera al metopismo como un carécter heredo-especifico, y de Maslowsky,
que lo considera como debido a la disminucion de la presion del aparato de
masticacion, con encomiable honradez el autor puntualiza la necesidad de
nuevas investigaciones sobre estos puntos.

MARCEL0 BoxMmA

ELLIS, Edgar S., M. R. C. S., F. R. A. I. · Ancient Anodines; Primitive
Anaestbeshz and Allied conditions, con un prologo del Prof. T. K.
Penniman, M. A. Wm. Heinemann, Medical Books, London. Un
tomo de 187 pp., 1946.

antropologo, como lo expresa el autor en su prefacio, sino también como obra
, de interés general para los miembros de la profesion médica. El Dr. Ellis,

médico, bien conocido en su especialidad, que es la anestesiologia, con un
interés mucho mayor que el de mero aficionado en la antropollogia se dedica,
en este libro, a recopilar un prodigioso caudal de informaciones sobre los ori
genes, el desarrollo y la distribucion geogréfica de todas las formas de la anes
tesia practicadas desde los tiempos mis remotos de la historia a través de los
siglos, hasta la época moderna de la anestesia quirorgica.

Por la gran cantidad de citas y de referencias, no es un libro de lectura
fécil; se destaca mis como una obra de consulta con una riqueza bibliogré
fica extraordinaria, recogida de multiples fuentes de informacion, algunas de
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dllas, de las mas inaccesibles. Por esto, sera dc gran valor para el futuro in
vestigador, pues, para usar de las palabras del autor del prélogo, ". .. va "
abriendo huellas a través de un territorio aun no relevado

En capitulos sucesivos se hace el estudio historico de las drogas anodinas,
de los medios fisicos y psicolégicos utilizados para producir lla insensibilidad
parcial o total del organismo o embotamiento de la conciencia por medio de
los embriagantes, (segun el Dr. Ellis, ". . .un anestésico no es mas que un
embriagante sojuzgado"), datos cronologicamente dispuestos, segiin su distri
bucion geogréfica, desde la época de las civhlizaciones antiguas de Egipto,
Grecia, Roma, India, Persia, China, Peru y de los paises Europeos, hasta la
actual de la anestesia quirurgica moderna.

Comenzada la obra tiempo antes de iniciarse la segunda guerra mundial
y terminada en los periodos mas algidos de la misma, constituye un verdadero
catalogo de informaciones, representando varios afnos de prolifica (labor. En la
nutrida bibliografia dispuesta al final dell volumen se encuentran no menos
de 498 citas, cifra que atestigua con elocuencia tal labor. El autor manifiesta
con gran sentir que su obra ha quedado trunca debido a la pérdida, irrepa
rable en muchos casos, de valiosos documentos, trabajos y manuscritos, por
accién de guerra.

Lesuz Coomsn

GATES, Dr. R. RUGGLES. - Human Genetics, obra en dos volfimenes,
1.518 pp., con ilustraciones, editada por la Compafiia Macmillan,
Nueva York, 1947. Precio, 15 délares.

El profcsor R. Ruggles Gates ha querido coronar sus apreciadas labores de
biologia con esta excelente y voluminosa obra desintesis, dedicada particu
larmente a difundir los actuales conocimnientos sobre la genética humana. “La
comprension de la multiforme accién de la. herencia es tan importante para
el futuro de la humanidad, que seria de esperar que este libro ayudara a di
vulgar el conocimiento de este asunto no sélo entre los médicos, antropologos
y genetistas, sino entre el publico en general", dice el autor en la introduccién,
y anade: "Esta obra intenta brindar un manual de consulta para todos los
terms de medicina y de antropologia, en llos aspectos que conciernen a la
genetnca".

El capitulo XXX esta dedicado casi cntctamentc a Ilos caracteres antropo
légicos y a su heredabilidad: forma de la nariz, del menton, de la mandibula,
seccién y forma del cabello, modelos craneanos y su aspecto racial, mancha
glnitea y collor del cutis; trata ademas la interesante cuestion de la disociacién
de los caracteres (genetic segregation). En muchos otros capitulos, como aque
llos dedicados al ojo y al color del pelo, estatura, grupos sanguineos y consti
tucion corporal, los materiales antropolégicos han sido tratados en confrontacion
con observaciones de naturalleza puramente médica. Es imposible, y al mismo
tiempo poco deseable, trazar una linea n·eta e inflexible entre los dos campos,
ya que varios morbos son mas o menos propios de determinadas razas y varias
otras condiciones patolégicas suelen presentarse con frecuencia en ciertas
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razas mas que en otras. Por otra parte es notorio en nuestroa dia.:
que toda condicion morbosa tiene su aspecto hereditario al lado del fisiolégico,
presentandose predominante ora el uno, ora dl otro de ellos.

Muy importantes servicios puede prestar la obra del Dr. Gates a todo
biologo, asi como a todo médico 0 antropologo en particular. Entre las con
clusiones mas sefialadas indicaremos las siguientes:

El hecho que la misma anormalidad puede ser heredada de tres diferentes
maneras en diferentes familias —puede ser dominante en una familia, re
cesiva en otra y sexualmente limitada en una tercera— esta reconocido en
este libro c·0mo una ley general de amplia aplicacién en la genética humana.
Otra ley general que surge de las copiosas observaciones mencionadas en esta
obra es que ciertas enfermedades hereditarias se presentan en particulares razas
humanas; asi, por ejemplo, la thalassemia en los pueblos del Mediterraneo, y
la enfermedad de Oguchi en el japén. La parte dedicada al estudio de la ci
tologia humana resume los actuales conocimientos y arroja nueva luz sobre
los cromosomas del hombre y su relacién con el cruce de razas. En cl muy
completo capitulo sobre daltonismo, el autor muestra que pueden ocurnr
mutaciones de una a otra insensibilidad cromética; se ofrece en el mismo una
valiosa informacién para los oftalmologos en el capitulo sobre las anormali
dades hereditarias de la vista. El temla de las enfermedades de la. piel heredadas
esta puesto al dia en una relacién suficientemente extensa. El capitulo sobre
los defectos hereditarios del metabolismo incluye varias enfermedades, como
ser diabetes, gota, bocio y el cretinismn. Los estudiosos de las enfermedades
de la sangre encontraran desarrolladas en este libro nuevas visiones sobre la
hemofilia. El amplisimo capitulo dedicado a lcs grupos sanguineos explica no
s6l0 las bases genéticas de su diferenciacién y la distribucién racial en relacién
con la evolucién humana, sino también trata en detalle las informaciones so
bre el factor Rh con respecto a la eryfbroblastcsis foetalis, cuyo conocimiento
ha tenido en los ultimos tiempos un rapido desarrollo. El material recogido
a propésito cle la heredabilidad de los caracteres antropologicos, como ser
la estatura y color del iris y cabello, naturalmente colocan estos problemas
antropolégicos en su verdadero terreno, que es la. consideracién de los factores
genéticos. Otros caracteres inherentes a la raza e indispensables para los cul
tores de lai Antropologia biolégica, se encuentran aqui y alla a lo largo de
esta obra, como por ejemplo los incisivos en forma de pala y los dientes tauri
nos. El anélisis genético de ala forma do la cabeza esta desarrollado sobre la
base de muchas investigaciones recientes, a guisa de sintesis. El capitulo sobre
las condiciones sexuales e intersexuales brinda gran cantidad de material sobre
el sexo, que en gran parte no se encuentra en otras fuentes de consulta.
Es notable el capitulo dedicado a los mellizos y al fenémeno de la germina
cién, concebido desde el punto de vista biolégico y embriologico a la vez; la
intensidad y la limitacién de la bervedabilidad se evidencia por medio de lu
comparacién de mdllizos idénticos que han tenido an0rrnalidad·es diferentes.
Se han considerado cuestiones particulares como los mrellizos de sexo distinto
y el situs im/ersus 1/iscerum en la herencia de los mellizos. Los capitulos sobre
las anonnalidades neuromusculanes, defectos hereditarios del sistemanervioso
-y enfermedades mentales, hereditarias, como epilepsia, idiotez y esquizofrenra,
tmcn nueva luz sobre estos cornplicados problemas de la herencia. Tambnen
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se considera la heredabilidad de las habilidades y otras modalidades de la men
talidad normaL En cuanto a la teorias del cancer, el autor piensa que 'las
ues principales, por todos conocidas, dcbcn scr valuadas como eomplemem,;—m_ ldbFelicitamos muy cordialmente al Dr. Gates porla reaizacnon e esta ora,
lcuya dificultosa y larga construccion puede adivinarsel por todo llector con
1; simple eonsultacién de la biblxografna, que llcna por si sola mas de un een
tenar de paginas. Y felicitamos también con no menor smceridad al editor
newyorkino por haber tenido la proficua idea de poner tan tupndo haz de
observaciones y hechos experimentales al servicio de los estudiosos de su pans,
donde la encarnizada resistencia contra el mecanismo hereditario de los ca
racteres humanos de raza solo puede explicarse en nuestros dias por medios
psicologicos: representa, en efecto, el persistente y apasionado homenaje de
cientos deidiscipulos a dos ilustres especiallistas extranjeros, hoy desaparecidos,
que al iniciar alli los estudios antropologicos lo hicieron sobre la base univoca
del credo ambientalista.

J. IMBELLONI

GATES, Dr. R. RUGGLES. - Human heredity in relation to animal ge
netics, en "The American Natu1·a1.ist", vol. LXXX, 1946, pp. 68-84.

Publica en esta nota el i‘lustre gcnetista la parte substancial de una con
ferencia pronunciada en 1945 (julio 6) en el Laboratorio Biologico Maritimo
de Woods Hole, Massachusetts, sobre algunas peculiaridadcs del mecanismo
d·e la herencia en el Hombre.

Claro esta que, mientras en la indagacion genética de animailes y plantas
los especialistas tienen el recurso de analizar las especies y variedades empa
rentadas mediante elaborados sistesmas de cruzamiento, los que se dedican al
Hombre solo tienen los tres medios que ya indicara el Prof. _]. Wminger en
su famosa conferencia de Viena, 1936, esto es, el estudio de familias y ge
neraciones, el de los mellizos y el de los bastardos. Agrega Gates la mencién
del método estadistico.

El folleto enumera en primer lugar ciertas enfermedades que son propias
de dcterminadas razas, como ser la anemia de Cooley (puebllos mediterraneos),
la drepanocytanemia (de los Negros), el morbo de Marchiafava (Italia), el
sindrome de Wermcke (Europeos del Norte), etc. Luego entra a comparar
los principios genéticos del Hombre con los de los animales, especiilmente
en lo que concierne a las varias modalidades del fenémeno mutacion. En
la humanidad una misma mutacion puede resultar dominante en una familia,
recesiva en una segundia y ligada all sexo en una tercera, mostrando la fijeza
de su propia ley hereditaria a lo largo de muchas generaciones de cada genea
logia (pedigree). Este fenomeno ocurre en los animales solo en algunas especies
domésticas. No puede explicarse esta conducta como una transformacién de
leyes de la hcrencia (de una en otra), porque se trata de un mismo gene que
sigue diferente destino en diferentes familias. Estudia el autor este problema
con los medios citologicos y aduce varios ejemplos patolégicos (megalocornea,
nystagmus, retinitis pigmentosa, catarata, atrofia del peroné, albinismo, psoria
sis, diabetes mtellitus, etc.) y antropolégicos (ojos azules) o anatémicos (poli
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dactilia, leucemia_ etc.), Largamente se ocupa del mecanismo hereditario la
hemofilia.

La ultima parte del trabajo esta dedicada a las diferencias unitarias del
metabolismo (cuyas multiformes anomalias conducen a vincular la genética
con. la bioquimjca) y a varios sindromes que envuelven dos, tres 0 mas cam
bios germinales que aparecen superficialmente aidlados pero en realidad estan
en conexion, como se ve en el ejemplo de la aracnodactilia (dedos de arafia)
que se acornpana con ectopic lentis (dislocacion lateral del lente ocular) y
generalmente con un cuerpo allto y fino, lesiones cardiacas, torax concavo,
joroba y otras anomalias mesoderrnaticas. Observaciones realizadas en mas
de 200 farnilias conducen a pensar que se trate de dos genes concadenaclos,
ambos dominantes.

En lo que mis estrictarnente concierne a la sistemética humana, debe se
iialarse la posicion original del Dr. Gates frente a la opinion corriente —des
pués de Darwin— que las varias razas dell hombre representan todas subespecies
del Homo Supiens. Sostiene el autor que el hecho de ser los caracteres huma
nos representados en su mayoria por multiples diferencias del gene y no por
un simple factor, implica un largo proceso evolutivo. Esta vision esta actual
mente confirmada por la paleontologia humana: no solo sabemos hoy —-dice
Gates— que vivieron en el Plleistoceno inferior varias especies, sino también
distintos géneros de hominidos. Asi, por ejemplo, con los medics morfologicos
ordinarios se establece que el Simmthropus es especificamente distinto del Pi
thecanthropus, y se reconoce —segiin Gates- que las razas primarias del
Hombre .actual son especies, y no subespecies, atendiendo a la prueba paleon
tologica de su origen independiente, vinculada a distintos grupos ancestrales
que vivieron en areas muy distintas entre si.

J. IMBELLONI

GATES, Dr. R. RUGGLES. - Chromosome numbers in mammals and
man, en "Science", vol. 96, N°. 2495, 1942, pp. 536-337

El Dr. R. Ruggles Gates, que ha reexaminado las publicaciones sobre el
numero de cromosomas en los marsupiales y mamiferos placentados, considera
oportuno dar a conocer un resumen, acompariado de sus consideraciones. En
los marsupiales el nomero mis comun, diploide, es 22, aunque ciertos géneros
tienen 12 o 14. El armadillo (edentado) tiene 60, que es el numero usual en
los ungulados, como ya es sabido, porque se repite en el caballo, los vacunos,
el bisonte, la cabra y el carnero. En los cerdos doméstioos y pecaris el numero
conocido es respectivamente de 38 y 30. En los carnivoros el mimero salta
de 34 en ell zorro a 78 en el perro. En los roedores el mimero es variable:
40-42 en ratones y ratas, mientras en las ardillas salta desde 28 hasta 62, ha
biéndose contado aiin mris en otros géneros de roedores. La unica especie de
murciélago cuyo numnero se ha determinado, dio 48. Este mismo numero se
encuentra en el Macacus rhesus, en el chimpancé y también en el hombre. Con
sidera el Dr. Gates que la duplicacion de los cromosomas en los mamiferos
superiores no puede ser desestimada, y "es posible —dice— que llos 48_ cromo
somas de los primates y del hombre sean un numero tetraploide secundario".
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Finalmente expresa que el poliploidismo en los animalcs es mucho mas
difuso de lo que generalmente se supone.

J. IMma1.LoNr

HOFFSTETT ER, Prof. Robert. - La Genética y el Hombre; en "Publi
caciones de la Escuela Politécnica Nacional", Quito (Ecuador),
1947; 170 pp.

Se reunen en esta publicacion las conferencias que dictara de Mayo a
junio de 1947, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito,
el profesor Robert Hoffstetrer, miembro de la mision cientifica francesa en
el Ecuador.

El trabajo se divide en dos partes: la primera dedicada a dilucidar la
herencia de los caracteres "normales" del Hombre, la segunda a los que de
nomjna '°anormales" (factores morbidos).

Entre los caracteres normalles el autor trata con particular extension los
grupos sanguineos, dedicando sendos capitulos al sistema A. B O, a los dos
subgrupos A1 y A2, a la propiedad S, al sistema MN y P, al factor Rh y un
breve capitulo de conjunto a los llamados grupos accesorios: Lutheran, Kell,
Lewis y Levay.

Entre los caracteres anormales resena, en la segunda parte, la heredabilidad
del albinismo, de algunos defectos del organo de la vision (microftalmiia,
anoftalmia, estrabismo y ceguera cromatica), de la sordomudez, de algunos
defectos de la piel (queratosis, epidermolisis bullosa) y del sistema nervioso.
En este asunto,. el arbol genealogico de los reyes de Baviera, que el autor re
produce del tratado cle Lenz, ayuda a comprender la heredabilidad de la ten
dencia esquizoide de la psiquis humana, cuyo grado mas infortunado es la
alienacion esquizofrénica.

También trata la herencia ligada al sexo, primero de un modo teorético,
luego con la mencion de los estados morbosos que se heredan por linea femenina
o masculina, y, en parrafo aparte, de los que se manifiestan en uno solo de
los sexos (anomalias sexuailmente limitadas). Por ultimo se mencionan las
posibilidades de aplicar el método de la genética en la investigacion de la
heredabilidad del terreno favorable para la tuberculosis e incluso lla del cancer,
tema algo prematuro en el momento actual, pero muy prometedor, desde que
se conoce la similaridad de ciertas lesiones cancerosas revelada por la patologia
de los mellizos monocigotas.

Lo que de manera mas estricta interesa a las ciencias antropologicas, esta
comprendido en esta publicacion por el capitulo II, destinado a la apllicacion
de los grupos sanguineos a la investigacion racial, en base a la interpretacion
de los tres alelomorfos (Drei Absfammrungslebre) de Bernstein y al empleo
de un método estadistico-grafico que consiste en un diagrama triangular que
recuerda externamente al clasico triangulo de Strcng. Sus lados, graduados,
permiten inscribir en el interior del triangulo el lugar que corresponde a cada
URO dc los Valores de r, p, q en las relacioneq reciprocas que son pcculiates
dr las formulas serologicas propias de los distintos pueblos deila tierra.
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ducciones de la genética moderna sobre la herencia del color del cutis, del
cabello y del iris en ell hombre, la forma (seccion) del pelo y la sensibilidad
0 ceguera a la tiourea.

No tan amplio, en el enfoque, como la obra de R. R. Gates que resenamos
en estas paginas, ni tan completo en lo de la literatura especializada (el autor
por otra parte de ningun modo se propuso tales finallidades, ni hubiera podido
absolverlas en la brevedad del trabajo), este pequeno manual se muestra —-sin
embargo- tupido de informaciones concretas y utilisimas. Por otro lado, las
paginas dedicadas al factor R/Jesus, a los genes ligados al sexcromosorna, etc.,
deben apreciarse como breves y ajustadas monografias, mientras que la explica
cion del panorama serologico mund.ial como efecto de una diferenciacion pro
gresiva de la propiedad O a raiz de sucesivas mutaciones bilaterales provistas
de desigual frecuencia, demuestra la preocupacion del autor en el sentido teo
rctico.

En resumen, la edicion de un manual tan claro y denso, a pesar del breve
tamafio, como el que resexiamos, no solo nos induce a felicitar a su autor, el
profesor Hoffstetter, sino también a la Escuela Politécnica Nacional del Ecua
dor que ha absuelto con premura y cuidado el cometido de reallizarla.

J. IMB1aL1.oN1

MALE§, Branimir. - Contribution d l'étude de la Bindynamique et de la
Biogénése de la Race Dinarique; en "L'Anthropo1ogie", Vol. LI,
1947, pp. 30-54.

En este denso trabajo el Dr. Males presenta una sintesis parcial de sus
ideas relativas a la raciologia general y a los problemlas particulares ddl grupo
racial dinarico.

En ·la primera parte el autor puntualiza la confusion creada por la iden
tificacion arbitraria de los conceptos de "raza" y de "nacion": la raza se ma
nifiesta en hechos individuales; 'la nacion en hechos colectivos.

Con respecto a la m-etodologia raciologica observa la frecuente impropie
dad del método de los promedios e incluso del método de la estandardizacion,
y pone en relieve que llos valores métricos no representan, a menudo, diferen
cias cualitativas; no hay derecho a hablar de formulas de la variabilidad en
una funcion que puede no ser armionjca, como en el caso de la distribucion
de frecuencia de Ia talla, caracter que depende ya de los factores hereditarios,
ya de las condiciones de ambiente y de vida. Por otra parte la independencia
genética de los caracteres raciales es solo aparente, porque éstos son ligados
entre si en conjuntos que juegan en la herencia como un solo caracter, do
minance 0 recesivo. Admitida esta agrupacion de caracteres, es evidente que
cada carécter resulte dorninante o recesivo con respecto a un conjunto de
caracteres. Esta interdependencia de los caracteres hereditarios hace quela
. raza no se presente como una reunion arbitraria y casual de cualidades,s1no
·que las cualidades que la determinan se hallen ligadas entre si en un conjunto
armonico. Debemos considerar u la raza como un factor berediturio inde
pendientz.
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Pero la raza no es una entidad estética, sino dinamrica; no puede conser
varse inalterada, no solamente en todos los ·lugares, sino tampoco en todas las
farnilias y en todos los individuos; los cruzamientos y los factores ambientales
mantienen a la raza en un continuo movimiento. En el curso de este dinamis
mo pueden aparecer caracteres nuevos y la primitiva armonia d-e caracteres
uede modificarse y constituirse una nueva armonia; asi Lllega a cristalizarse

ima nueva forma. Si esta forma es bien distinguible y constante, estamos en
resencia de un nuevo tipo regional, que es la variedad modificada de un

determinado tipo racial; si, ademas de esto, la diferencia con el tipo racia·l del
cual se origina es grande, se ha constituido una nueva raza.

Entrando a tratar de los problemas particulares del grupo de las razas
dinaricas_ ele autor nos presenta s`u clasificacién de dicho grupo. Distingue
dos subgrupos de tipos raciales; los Dimiridos, tipos que presentan entre si
una analogia casi completa, y los Dinaroidfs, comprendiendo tipos cuyo pa
rentesco reciproco es mcnos estricto. Entre los Dinaricos distingue el tipo
adridtico 0 dimirico propiammte dicbo Y el berzegovirriano; entre los Dina
roides el tipo dimirico rubio, el tipo dimirico de talla medium, el tipo érico
y el fipa dimirico de ojos clm·0s y de- talla medium:.

Con respecto al génesis del grupo de razas dinaricas el autor hace una
critica de las opiniones de la escuela polaca de Czekanowski la cual explica su
origen mediante la mezcla entre la raza nordica y la armenia; Males afirma
una influencia nérdica, que seguramentc intervino en una fase antigua de la
biogénesis de los dinaricos, como lo comprueba la presencia en estos ultimos
de curacteres mirdicos mientras estan ausentes individuos del tipo nérdico; por
otra parte, excluye terminantemente toda real influencia. de los armenios en
la formacion de la raza dinarica. Los caracteres armenios se presentan espora
dicamente en individuos que tienen los rasgos caracteristicos del tipo armenio;
ademas estas influencias pueden explicarse histéricamente.

Seguidamente, con el objeto de aclarar las formas que surgen ddl contacto
entre Mediterraneos y Dinaricos, el autor esboza brevemente su clasificacién
del grupo de razas mediterrzineas; distingue en ellas, siguiendo el mismo criterio
empleado por los dinaricos, un grupo de Mediterrdneos (que incluye a los tipos
raciales atlanta-nnediterré¢w0, mediterrdneo de constitucié-n Zongilineu y me
diterrdneo de constitucién brevilinea) y un grupo de Mediferranoidfs (tipos
raciales mediterréneo mesocéfalo y mediterrdneo de ojos clams. Del ·estudio de
numerosas familias, en las cuales se observa el cruzamiento de elementos dini
ricos con mediterréneos, el autor llega a penetrar con una cierta profundidad
en el comportamiento de los caracteres dinaricos frente a los mediterraneos.
Las conclusiones se resumen en cuatro puntos (teniendo los ultimos tres un
evidente caracter de generalidad en toda cuestion raciologica).

I) Los caracteres raciales mediterraneos son "dominantes” con respccto
a los dinaricos.

2) En el hibrido se produce un retorno a una de las dos razas puras cum
do a los elementos hereditarios latentes se agregan influencias genéticas que
operen en el mismo sentido.

3) La herencia de los grupos sanguineos es independiente de la de los ca
racteres raciales.
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;3E1;;te;i cprgplejos de caracteres que se zransmiten con prferencia a105 )mb,clseque se transmiten con preferencia a las mujeres.
Con respecto al comportamiento de los caracteres diniricos frente a los

de las razas orientales el autor opina unicamente que los primeros son recesi
vos en la descendencia masculina y dominantes en la descendencia femenina

. El trabajo del Doctor Males. ademas del interés de sus conclusiones, datos
y opiruones, es una expresion de la modem: y égil antropologia raciologica que
, despojada del lastre de metodologias ya en gran parte superadas, hunde sus mice;
en el terreno de las ciencias biologicas, las que se demuestran una vez mas el
instrumento mas util y seguro de la antropologia morfologica.

MAnc1a1.o Bonmmn

MANUILA, Alexandre. - Quel est Ie nombre nécessaire et suffisant d’ex4
mens dans les recbercbes biologiques? Experiencie: et culculs. Anexo
a los "A1·chives Suisses d’Anthropologie Générale", Ginevra, 1945;
46 pp.

En los agudos pérrafos que preceden esta monografia, el profesor Eugenio
Pittard, después de haber presentado a Alexandre Manuila, bien cotizado es
pecialista rumano en estadistica biologica, se dedica a presentar igualmente
el problema que es tratado en esta publicacién, y lo hace con la gracia que es
propia del illustre titular de la catedra ginebxina de Antropologia. Narra que
en susianos juveniles, al revisar un dia uno de los osarios de su pais, ave
riguo que en el registro donde apuntaba las medidas craneologicas y obser
vaciones anatémicas de cada pieza, no figuraba caso alguno de sutura meté
pica, aunque ya habian pasado por sus manos de 60 a 70 craneos. "Ahora bien
—continua— si y0,hubiese detenido en ese momento mi trabajo, me era for
zoso sacar la conclusion que en esa serie la sutura metépica era desconocida,
cosa que tiene sobrado interés. Pero al reanudar el trabajo encontré uno tras
otro tal cantidad de piezas provistas de este carécter, que parecia que aflguien
las hubiese seleccionado y reunido. En resumen, después de examinar 250 cra
neos aproximadarnente, la proporcién de los metopicos resulto el 8%, es decir,
la que se encuentra habitualmente en el mismo pueblo. {No tenia ante mi la
prueba de que es necesario utilizar series numerosas, 0, si se quiere, el mayor
numero que podamos alcanzar?

Manuila comienza con una exposicién teorética, en la introduccién, para
abordar en seguida el casq préctico de Has reacciones serolégicas del sistema de
K. Landsteiner, 1900. Esto le coloca en la feliz condicién de evitar las muy
complicadas superposiciones de caracteres morfologicos y fisiolégicos que sc
encuentran yuxtapuestos, cada uno con sus respcctivas variantes, en toda
serie de individuos, y cuyo entrevero haria estéri'l de antemano cualquier in
tento de fijar normas estadisticas. Lirniténdonos a los 4 grupos clasicos 0,
A, B, y AB, si se examina un individuo tomad0` al acaso, es claro que deberi
pertenecer nccesariamente a uno de esos grupos. Considerando una poblacién
de P individuos, de la cual se examinan las series de N1, N2, N3 individuos,
se encontraré en la préctica que cada una daré una cifra diferente para 0,
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A, B y AB, sin coincidencia con la figura Iserologica de P, que suponemos
conocer por amplisimo nomero de observaciones. Se trata de determmar el
nomero N de individuos que son necesarios para tener la casi-certitud que el
error que se comete sera muy pequeiio, inferior a una aproximacion estable
eida 4 priori. Estos conceptos, y particularmente el de Casi-certitud, reel;
man una breve aclaracion.

Dejando de lado el procedimiento matemitico empleado por el autor, re
sumirnos aqui algunos de sus resultados. (1) Durante el trabajo preparatorio
de las series, deberén excluirse los sujetos que no pertenezcan integramente
al pueblo P (mestizos, inmigrados, etc.); por elloe toda conclusion deberé con
siderarse con cierta reserva, supeditada al numero de esos residuos, 0 "falsos
sujetos", pues no hay manera de efectuar una depuracion absoluta. Mayor es
el mimero de ellos, mayormente deberé aumentarse la cifra de los individuos
a examinarse. (2) En general, cuanto mas amplio es el nomero de los indi
viduos examinados, mayormente cerca de la realidad se coloca el resultado final.

De ello se deduce que la certidumbre absoluta se alcanza solo en el caso
que se examine “todo” el pueblo P. Sin embargo en biologia no se pides la cer
tidumbre absoluta, tan dificil de alcanzar. Nos conformamos con resultados
muy proximos a la realidad, sin que osemos confundirlos con la misma realidad.
En consecuencia el problema esencial, dice Manuila, es conocer el nomero
“suficiente y necesario" de examenes, apto para producir una casi-certitud
anteriormente prefijada. La proporcion 1/10.000, que cs igual a 0,9999, usa
da por el autor para construir su tabla de los errores N° 2, es inconmensura
blemenre mas delicada que las aproximaciones en uso comumnente (la literatura
estadistica utiliza los cocientes 1/100, 1/S0 y 1/20).

Dejaremos que los estudiosos aprovechen la utilidad de la tabla de Ma
nuila, conforméndonos con una simple anotacion de orden practico que con
cierne a las formulas del serologo, por cierto algo zlecouragezmtf-’, pero no
menos necesaria para combatir el sobrado optimismo con que se consideran
series sanguineas integradas por escaso numero d·e individuos. Es sabido que
a partir de Hirzfeld se tuvo por asegurado que una serie de 500 individuos
garantiza la exactitud de la formula serollogica de un pueblo. Sin embargo,
en los tiempos mas recientes conocimos dos o tres series examinadas por auto
res distintos en un mismo pueblo, todas superiores a $00 casos, y no fué di
ficil observar que no coincidian una con otra.

Las curvas de oscilacion de Manuila nos dan ahora la razon: solo a partir
de 2.600 examenes individuales concernientes a 0, 2.300 a A, 2.000 a B y
400 a AB, los errores denotan una disminucion d·e amplitud§ debajo de esas
cifras los errores son muy grandes.

J. IMBzr.1.oN1

ORTIZ, Fernando. - El Huracén. Su mitologia y sus simbolas, edicion
"Pondo de Cultura Economica", México, 1947; 686 pp., 336 figs.

El etnologo cubano Fernando Ortiz acaba de brindar, con esta madura
obra, los resultados de su paciente y exhaustiva investigacion en torno a uno
de los problemas mas enigméticos e intrincados de la Americanistica: el de
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las relaciones de las culturas indigenas del Nuevo Mundo con las de los otroa
continentes. Y decimos "en torn0" porque no ha sido su proposito tema tan
vasto y complejo, a pesar de lo cual cada uno de los datos que aporta va inci
diendo sobre la magna cuestion y reclama ulteriores elaboraciones y oonclu
stones.

H1 punto de partida ha sido el examen, de apariencia intrascendente, del
significado de unas arcaicas figuras, de burda hechura, encontradas en cuevas
y yacimientos del oriente de Cuba, pertenecientes con toda probabilidad a la
antigua cultura ciboney. Son éstas unas figuras que llama cefalosigmoideas,
es decir constituidas por una cabeza y dos brazos alabeados (curvos, sin codos) ,
el derecho hacia atrés 0 arriba, vuelto sobre Ia cabeza, y el izjquierdo hacia
abajo 0 adelante, sobre el torax 0 dl abdomen, configurando una. letra S.

Desde un principio nos adelanta su interpretacion, al sostener. que estas
figuras, con su tan insolita posicion,. denuncian la idea de movimiento en
rotacion levogira 0 sinistroversa, es decir, hacia la izquierda. Exactamente el
mismo sentido de la rotacion de las trombas, tornados, ciclones y· huracanes
del Caribe. Y aqui se despliega el vuelo interpretativo de Ortiz, que al sos
tener que no`son los fenomenos cotidianos y regulates del cielo los que llaman
la atencion del "primitivo", sino mas bien los atmosféricos y subterréneos,
inesperados y subitos, de efectos casi siempre catastroficos, afirma que ·l0s
antiguos Indocubanos repres°entaron con el simbdlo cefalosigmoideo al espiritu
del huracén.

Estudia, pues, al huracan en sus caracteres meteoro-logicos, para enttat
seguidamente a examinarlo a través de la mentalidad de los cronistas y con
quistadores espafioles y en la mitologia y creencias indigenas. Comienza en
tonces, ante nuestra mirada, un desfile ordenado de los simbolos universalles
de los fenomenos atmosféricosz el viento, el huracan, Ia lluvia, el rayo y el
trueno. El mago evocador que es Ortiz convoca a las mitologias y folklores
de todos los pueblos de la tierra. Pasan, pues, las espirales y su farnilia de
simbolos espiroideos; los simbolos sigmoidales, las diskdles, triskeles y tetras
keles; Ia svzistica; los simbolos cruciformes; el triangulo escalerado. Los dioses
atmosféricos de la América Media: Huracén, la Serpiente Empliumada, Ku
kulkén, Quetzalcoatl, Votan, Chac, Ehecatl, Tlaloc, y rastrea su presencia
en Norte y Sudamérica. E1 dios unipede 0 "de una sola pierna" en América
y en el Viejo Mundo. La serpiente, el dragon, los dioses proboscideos. Los
simbolos del huracan en su rdlacion con los del terremoto. El simbolismo del

caracol y el del tabaco. Y concluye con un estudio de los bailes y juegos
giratorios y en particular con la Danza del Huracain.

A medida ·que transcurren los capitulos van apareciendo nuevos simbolos
que juegan individuallmente, por un instante, su propia melodia, pero pronto,
al contacto con el leit motiv del Huraczin, corren a sumnergirse en cse vasto
mar sinfonico que es el ·1ibro de Ortiz.

El propio autor nos explica su forma de trabajo y sus intenciones: “. . . al
tratar de interpretar el simbolismo de dichas figuras indocubanas hubim0sde
·estudiar uno a uno y en conjunto todos los elementos caracteristicos que in
tegran su complejidad, para lo cual acudimos a los elementos morfologicos que
ellas mismas traen consigo y Iuego no solo a los datos arqueologicos e historicos
que tenemos referentes a ·los indios cubanos, sino a los de la etnografia y de la
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mitologia comparada; tratando de combinarlos y razonar’ sus conexiones y las
inferencias que de éstas puedan hacerse por lla homologia 0 analogia de los
ejgmplares cubanos con otros exéticosl pero-de valores equivalentes reconnegdge;
y, en fin, hubo de permitirsele a la mtuicnon que fuere propomendo lupotesis
hasta dar con una que fuese aceptable por satisfacer el mayor numero de pre
guntas y ofrecer las menores contradicci0nes”. (p. 12).

Una ·vez mas, las puertas de la arqueologia americana han sido de par ·en
par abiertas, con este libro de Ortiz, a los vientos de la etnologia mundial.
Como dijimos al comienzo, nos encontramos frente a frente con el gran pro
blema de las relaciones de cultura extra e intercontinentales. La manifiesta,
clara y legitima intencién de Ortiz ha sido resolver un problema poniendo a
contribucién lla etnologia mundial y nos expone honestamente su teoria. No
toca a nosotros examinarla en esta nota. Es respuesta que deben dar los grandes
cultores de la Americanistica. Independientemente de que se rechace 0 acepte
su te0ria_ queda la monografia de Ortiz como una obra clésica en estos es
tudios, y d·e inapreciable valor por el examen ordenado de los tantos elementos
culturales que ha podido reunir.

Solo queremos referirnos a un aspecto del método de Ortiz. No creemos
que el solo aporte del método "comparad0" arroje plena luz sobre los proble
mas mayores. No creemos que la solucién de éstos radique en perseguir la cruz,
como Adan Quiroga, 0 el signo escalonado, como Posnansky, 0 la divinidad
antropo-ornito-ofidica 0 el ojo en la mano, como los Wagner, 0 los simbolos
del huracain, por toda la arqueologia y mitologia americana o mundial. Cree
mos necesario un trabajo de etnologia critica, que en vez de coleccionar y
comparar unicamente, reelabore Y reinterprete los materiales acumulados en
una concepcién superior, con los métodos afinados de la culturollogia.

Un mérito indiscutible de Ortiz es el de la delimlitacién estricta del ambito

de su monografia. Rastrear por todas las culturas la simbologia del huracén,
sin desviarse un apice si otros problemas surgen a su vista. A éstos se los sosla
yara 0, a lo sumo, se limitara a tomar nota. Esta actitud parece ser la que
explica que, habiéndose enfrentado Ortiz con un gran tema que de seguro ha
de renovar las perspecti·v·as etnolégicas, parezca no haberlo visto. Nos referi
mos al Pensamiento Templario, la intuicién del mundo de los puebllos de la
Protohistoria, que esta investigando Imbelloni y que ya ha dado a conocer
fragmentariamente en una serie de monografias. Porque el Pensamiento Tem
plario aparece en el libro de Ortiz, sin que éste denote advertido, en multitud
de péginas. Véanse interesantes datos sobre el pensaminto templario de los
griegos pp. 92 y 151), egipcios (pp, 135-6 y 280), romanos (pp. 147-8), celtas
(p. 162), biblieo (p. 545), mayas (pp. 270, 272, 307-8, 488), azteeas
(pp. 276-8, 312-9, 390 1, 395-9, y 309) y negros yoruba de Cuba (p. 80).

Afirma Ortiz, delimitando su tema: "en ningun caso trataremos de inferir
ni negar relaciones de procedencia 0 comunicacién entre unos elementos y
otr0s" pp. 13-14). Conscientemente, pues, en presencia del problema de las
conexiones culturales, no se inclina ni por la doctrina de la Dependencia 0
difusi6n_ ni por vla de la Convergencia, seguro de que podré solucionar su tema
sm tener en cuenta esas posiciones. Y mas adelante, all rcferirse a las investi
lgaciones de Hentze, que ha comparado elementos culturales de la antigua
China con los de la América precdlornlbiana, agrega: "Hentze concluye que
288



es imposible no aceptar la difusién de tales dementoe cultunles de un conti
nente a otro. Esta teoria cronologica no interesa mzucho a nuestro [CHD. Venga
del viejo Continente 0 haya surgido en el nuevo, 0 independientemente en
ambos, el simbolo del Dios de los Vientos, de las lluvias 0 de las tempestades,
como ser unipede 0 como serpiente, llo importante es reconocer la causa del
simbolismo en la interpretacion del Huracdn por su naturaleza giratoria, co
mo una unipede, immensa e invisible tromba". (pp. 472-3) .

Cierto es que no siempre ha mantenido esta posicién indiferente 0 agnos
tica, sino que en el prélogo revela su inclinacién al anunciar un "nuev0 criterio
mas comprensivo y sistemético y de aplicacién universal, no basado en pre
suposiciones difusionistas ni creacionistas, sino en procesos sirnples del pensa
miento humano, como fziciles y légicas respuestas a estimulos ambientales y
particularmente a los meteoricos y cosmicos" (p. 13). Actitud con la cual
vuelve a la doctrina de las "Ideas E1ementa1es" de Bastian y que refuerza mas
adelante, cuando refiriéndose a las aludidas investigaciones de Hentze dice que
éste "sostuvo que el dios Chac, con sus grandes ·v0lutas, y la serpiente acuética
fueron originarios de China, donde tales simbolos tienen una misma signi
ficacién pluvifera; pero ello no parece significar sino concordancias en los
procesos de interpretacion simbélica por la fuerza de las semejanzas y ana
logias”. (p. 272).

Evidentemente, ofidios, moluscos, terremotos y ciclones abundan en Asia,
Europa y América, y nada obsta para concebir que pueblos de diferentes re
giones obtengan de su propio paisaje circundante elementos para sus repre
sentaciones religiosas y artisticas, pero gadmitiremos asimismo que los com
plejos culturales brotau también esponténea e independientemente? {No le
dice nada a Ortiz, que tan bien conoce el Popol Vub, la similitud del proce
dimiento adivinatorio de los Qqiché, consistente en lanzar al aire un pufiado
de habichuelas y estudiar Ia figura que al caer forman sobre un cuadrilétero
marcado en el suelo, con la costumbre de los negros yoruba. de su pais, que
describe en la p. 80?, Y el hecho de que estos yoruba. trajeron su concepcién
del mundo de su lejano pais situado en [la costa africana. dc Guinea, cultura
que Frobenius descubrié y restauro en su pleuitud, senalando su parentesco
con Has mediterraineas antiguas, en especial con ·la de los Etruscos, de los cuales
el maismo Ortiz presenta elementos de su sistema templario en pp. 147-8, gno
le habla de la caudalosa circulacién de los bienes} e invenciones culturales por
toda la superficie de Ia tierra?

No es éste un reproche a Ortiz. Comprendemos muy bien la preocupacion
Iegitirna por cenirse estrictamente a su problema y comprendemos también
que el 0bligado· trato con las producciones de Elliot Smith y con su teoria
difusionista pan-egipcia, criticada por Im,bell0ui y Lowie, le hayan vuelto
desconfiado 0 receloso.

Lo que, si, queremos sefnalar, es que este Iibro de Ortiz que evidentemen
te es para él un punto de lleguda en sus largas vigilias eruditas, debe ser fpara
los que culti·v*an las ciencias dél hombre de América un punto de partida para
nuevos y fecundos desarrollos.

Esta obra, que continua la linea espiritual de un Frazer, a quien recuerda
por la inacabable acumulacion de datos que se interrelacionan y la·maestr1a
iiteraria que en dlla senorea, fué realizada en el Instituto Universitano de In
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vwtigaciones Cientificas y Ampliacién de Estudios de La Habana, donde Ortiz
es profesor de Etnografia Cubana, durante los cursos de 1944 y 1945. Consta
de 686 péginas y 336 figuras intercaladas en el texto; pertenece a lsa seccion
de obras de Antropologia que edita el Fondo do Cultura Econémica de México.

Rxcmmo Orcm NADAL

QUEVEDO, Sergio A. · L4 tele-mdiografia eu el estudio de las ddorma
ciones cmneanas; edicién conmemorativa del CCL aniversario de la
Universidad Nacional del Cuzc0; Cuzco, 1946.

Cuando, en 1923, Imbelloni inicié la publicacién de los resultados de `sus
estudios sobre las deformaciones craneanas intencionales, quedé abierta a la
inquietud de los estudiosos de este capitulo de la Antropologia una nueva y
fértil ruta de investigaciones. Fué asi como los notables y originailes trabajos
del Maestro estimularon en todas partes la curiosidad de eminentes especialistas
e inspiraron numerosas monografias. A ellas debe agregarse, ahora, el trabajo
del médico peruano Dr. Sergio A. Quevedo, intitulado: La teIe—ra¢l1bgmfiu en
el estudio de las deformaciones craneanas.

Aunque el empleo de la radiografia en el iestudio de los craneos intencio
nalmente deformados no es del todo nuevo (por ejemplo, Pardal lo aplico para
estudiar los moldes ddl encéfal0'en algunas piezas americanas), cabe reconocer
la originalidad del Dr. Quevedo, cuyo propésito es aplicar una nue·v·a técnica
para establecer sobre la base de las radiografias e1'd.iagrama sagital (incluyendo
los puntos de referencia clasicos segun el sistema de Klaatsch) y ademis las dos
curv*as transversales establecidas en el método creado por Imbelloni.

Es evidente que la técnica iniciada por el Dr. Quevedo podra ser experi
mentada en el caso infortunado de que un laboratorio 'carezca del instrumental
apropiado para estos fines, es decir, del cubo-craneéforo de Martin y del dia
grafo correspondiente.

E1 Dr. Quevedo dibuja los diagramas craneanos en base a las radiogra
fias, utilizando para ello la pantalla megatoscépica, o, en su defecto, "cual
quier procedimiento mas a la mano (ejemplo: aprovechando e1`vidri0 de una
ventana)”.

Para que el tamafno de la imagen radioscépica coincida con la del craineo
es preciso recurrir a la tele-radiografia_ pues la experiencia le ha demos
trado que la simple radiografia suministra siempre imagenes mayores en re
lacién con -1as piezas originales. Con el fin de corregir este inconveniente, el
autor aumenta gradualmente la distancia entre el foco del aparato de Rayos X
y los créneos; procediendo asi comprueba "que la tele-radiografia tomada entre
L5 y 2 mm. proporciona imagenes muy semejantes a llas de los craneos"

Previamente, los lugares de los puntos craneométricos se marcan sobre las
piezas mediante alfileres o perdigones que se fijan con tirillas de cintas adhesivas
(los alfileres se fijan por la cabeza, perforando las tirillas). Ademas de los
puntos del contorno sagital, el Dr. Quevedo indica Vlos condilianos, con el
propésito de determinar luego el plano de Hamy.



Para orientar el craneo se vale el Dr. Quevedo de "un craneoforo de To
pinard modificado, en el que la plancheta horizontal sobre la que reposan los
puntos condileos puede tomar la inclinacion deseada, por medio de un meca
nismo especial y luego quedar fija en la posicion requerida". Empleando rela
adhesiva impide que el craneo se deslice en los casos en que sea necesario in
clinar pronunciadamente la plancheta. Entre el observador y el craneo dispone
horizontalmerite un alambre de acero sostenido por dos escuadras (las divisio
ncs milimétricas de éstas permiten ubicar los extremos del ailambre a un mismo
nivel). Seguidamente hace "que uno de los puntos de reparo del plano de
Frankfurt se encuentre justamente a nivel del alambre de referencia" y para
conseguir que el otro punto se ubique en el mismo nivel mueve gradual
mente la plancheta del craneoforo.

Por ultimo, el autor obtiene radiograficamente las dos curvas transversas
exigidas en el método de Imbelloni, rodeando el craneo con dos alambres de
cobre de mediano grosor, perpendiculares al eje general de la forma, uno
a nivel del punto medio de dicho eje y el otro a nivel de sus % superiores.

En cuanto a la utilidad que pueda prestar la técnica del Dr. Quevedo, ya
hemos expresado que ella se hace evidente solo cuando el operador carece en
absoluto del instrumental clasico para la diagrafia, dificultad que, por des
gracia, se ha acentuado en muchos laboratorios de Antropologia en los ultimos
tiempos debido a la clausura de las fabricas suizas y alemanas que lo
elaboraban.

Si me fuera permitido hacer una observacion, aconsejaria al autor aban
donar 1a pronunciacion y escritura de los puntos craneologicos de la manera
que él emplea en su trabajo: nasién, basidn, etc., y reemplazarlos por basion,
nasion, ctc., porque la lengua griega, de donde proceden ta-les denominaciones,
tiene la tendencia a anteponer el acento tonico en lo posible.

A. Diamso

SERRANO, Antonio. - Los Aborigmes Argentinos, sinteszk etnogréfica;
edicion "Nova", Buenos Aires, 1947, 288 pp., 164 figs. y un mapa
fuera del texto.

Estudia el distinguido autor en este libro la totalidad de nlos aborigenes
que habitan el territorio de la actual Republica Argentina, repartidos en siete
agrupaciones: 1* pueblos del Noroeste, 2* de la region Chaquefia, 3* del Lito
ral, 4* de la, region Andina Centratl, 5* del Centro del pais, 6* de la Pampa
y Patagonia y 7* del archipiélago Fueguino. Las siete secciones representan
unidades geograficas, pero no se desentienden del contenido racial y del patri
monial que distingue a cada una.

Si se medita que solo la 2* y 7* guardan hoy dia un residuo viviente de
las masas indigenas del tiempo pasado, el espiritu critico del ilector puede verse
solicitado a objetar la frase "sintesis etnografica” que forma el subtitulo
del libro, reprochando a Serrano el haber colocado en el sector etnografico
una exposicion que concierne a pueblos que desde tiempos mais 0 menos leja
nos han dejado de existir.
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Es legirimo, sin embargo, desagraviar al autor de semeiante cargo, y Pan '
ello es suficiente considerar dos ordenes dehecl·1os. El primero, que·Serrano
retrotrae su descripcion y analisis a un punto temporal caracteristico, que
es el de la Conquista del territorio por los Espafioles, y en me instante no es
dable cuestionar la presencia de todas las masas representativas de las distintas
agrupaciones indias. El segundo, cuya importancia es sin duda de mayor peso,
consiste en el hecho que Serrano, embebido de las modernas corrientes que
orientan el conjunto de las Ciencias del Hombre, tiende a actualimr el resul
tado del analisis de las particulares comprobaciones segon ell cominn deno
minador de la descripcion etnologica, quiero decir, de lla vida misma, tal como
ella se habria desenvuelto ante un hipotético viajero del tiempo de la Con
quista que investigara pacientemente todos los pueblos nativos de conformi
dad con un método de encuesta positivo y "suficiente", tal como nunca lo
poseyeron los escritores eclesiasticos de antigiiedades americanas ni los jesuitas
0 cosmografos de los siglos comprendidos en el rnovimiento “indianista”

Se trata, en efecto, de una transposicion y relativa reconstruccion_ princi
palmente basada en los restos arqueologicos, y auxiliada por los escritos del
Cronista. Es natural que estas mismas, y no otras, han sido desde el principio
las fuentes de todo trabajo que tratara el mismo tcma, pero la novedad que
hace grata la lectura y el estudio del libro de Serrano es la consciente admision
que de cualquier plano que procedan, ya de la arqueologia, de la excavacion 0
del museo, ya de las cronicas e incluso de ·la glotologia, el precio y valoracion
de los datos depende iinicamente de la medida en que cada uno contribuye a
delinear con fundamentos aceptables las caracteristicas patrimoniales de las
tres vidas de toda unidad etnografica: la ·v·ida material, la social y la mental.

Podemos decir que en este libro se han utilizado todas las fuentes asequi
bles, y afrontado todos los aspectos clasificatorios generales y particulares.
Serrano tiene en su forma mentis el carécter de la vision concurrente de los
aspectos fundamentales de un problema, y a el·lo se debe que casi exclusivamente
a él pertenecen los libros que han abordado las cuestiones de la antropologia
argentina con mentalidad de sintesis. Serrano es el onico que ha afrontado
contemporaneamente, en estas correlaciones sincronicas con el resto de Amé
rica, las tradiciones, las afinidades y reparticiones raciales, la mitografia, la
religion, etc. No ya, naturalmente, con pretension monografica en cada uno
de esos aspectos, sino en busca de algo muy dificil de estructurar, es decir, el
equilibrio y la estabilidad entre una y otra construccion. No diré que haya
resultado en cada tentativa infalible, puesto que yo mismo he tenido que obje
tarle ciertas aseveraciones en el campo de la cronologia, pero no es menos
cierto que he tenido el agrado de sefialar esas cualidades en un tratado escrito
para los estudiosos europeos (Le Razze e i Popoli della Terra, vol. III, pi
ginas 466-7).

Imposible seria ahora analizar en breves carillas una por una las descrip
ciones del autor y sus resulrados clasificatorios. Celebramos, por ejemplo, que
la exagerada preocupacion de los nombres tradicionales, que fuera un grave
defecto de Serrano en sus primeros libros, haya cedido un tanto en el presente a
los dictamenes de la Etnologia, la que concibe poco aprecio por ese férrago
de gentilicios, cuyo valor es nulo, para volcar todo el interés sobre los "modos”
de vida y las afinidades del patrirnonio.
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El nuevo canon se encuentra ahora ensayado, la nueva estructura marem
lizada. ;Qué diferencia entre este libro y las obras de veinte o treinta afios
atras, cuya unilateralidad, siempre dominada por la arqueologia (como fin y
no como medio) dejaba al lector completamente insatisfecho!

El volumen, frondoso de material grafico adecuado, demuestra el buen
gusto del inteligcnte editor, quien inaugura con él una nueva biblioteca de
Americanistica.

J. IMBELLONI

SIVIRICHI, Atilio. Derecbo Indigena Peruano, Proyecto de Cédigo In
digena. Edicion "Kuntur", Lima (Pero), 1946, 554 pp.

El autor, conocido intelectual peruano, preocupado hace afios por los pro
blemas indigenistas, no solo de su pais sino continentales, es autor de varias
obras ya publicadas y de otras inéditas: Prebistoria peruana (1930), Interpre
tacién sociolégica de la arquitectura del Antigua Perri (1936), Contenido
espiritual del movimiento indigenista (1937), etc., etc., que le situan en un
plano de competencia y seriedad que hemos creido necesario destacar para dar
a la obra que comentamos todo el ·v~alor e importancia que a nuestro juicio
t1ene.

Una primera parte, titulada "El Derecho Indigena", que ocupa las 170
primcras paginas, va seguida del "proyecto de Codigo i.ndigena" dividido en:
Legislacion civil indigena, Legislacion penal indigena, Legislacion economica
indigena, Legislacion educacional indigena y Legislacion administrativa
indigena.

Naturalrnente es de modo especial la primera parte la que nos atrae ahora;
ya que el Codigo propiamente dicho, aun siendo la parte mas documentada y
ardua del trabajo, no permite por su propia indole ser comentado mas que
en el terreno legal del articulado: sus propositos, finalidades y razon de ser
han sido ampliamente tratadas en la Primera Parte.

Estima el autor que al final de la contienda mundial los paises americanos
tienen que proceder de inmediato a la redencion de millones de hombres que
representan hoy dia un escarnio a la libertad y un pecado de origen en la
esencia de la democracia americana. La profuncla desigualdad y la inferioridad
cultural y economica que presentan los indios debe desaparecer.

Concretamente para el Peru ello significa, dice Sivirichi, ·la incorporacion
a la civilizacion y a la vida juridica del pais de cinco millones de indios “que
permanecen en plena etapa feudal". Hay aun millones de hombres que viven
al margen de la ley, que no son productores ni consumidores, embrutecidos por
el alcohol y la coca, mal nutridos, desnudos o cubiertos de harapos, habitando
chozas y cabaias mas insalubres que las propias cavernas, alejados de todo
confort, durrniendo en el suelo, alimentandose como fieras, sin ninguna nocion
de higiene, en completo estado de servidumbre, sin conocimiento de los derechos
y deberes ciudadanos, connaturalizados con el dolor y la injusticia de siglos y
teniendo el intimo convencimiento de que la Patria es tan solo el horizonte
que circunda la parcela de tierra que hacen fecundar con su esfuerzo y con
su vicla".
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El porcentaje mayoritario indigena en -la poblacion del Peru y su situacién
de servidumbre hacen del Indigenismo no una rnanifestacion-meramente sen
timental, sino sobre todo una corriente de reivindicacion social Y. economica.
Para ello, dice el autor, es necesario liquidar el Feudalismo; pero liquidarlo no
con actitudes catastréficas y revolucionarias, sino por medios juridicos.

Defiende Sivirichi la necesidad de una Legislacién Indigena 0 Cédigo Indi
gena, sin ningun sentido tutelar, sino con finalidad de reivindicacién; legis
lacién que debe darse en cumplimiento del articulo 212 de la Constitucién
Peruana que dice textualrnente: "El Estado dictara la legislacion Civil, Penal,
Econémica, Educacional y Administrativa que las peculiares condiciones de
los indigenas exige’{. Legislacion que no menoscaba sus derechos, ni tiene nada
de denigrante .para ellos “como no lo tienen la Legislacién obrera que protege
a los trabajadores, el Seguro Social que ampara a todos los menesterosos, ni
las leyes tutelares de la Mujer y el Nino". “Si la igualdad ante la leyn que con
sideré al indio sujeto de pleno derecho, dié por resultado el escarnio del mismo
principio, con la entronizacion de la servidumbre legalizada; si la unificacién
legislativa no es posible cuando hay mayoria de grupos étnicos al margen de
la ley; si las leyes individuales favorecen solamente a determinados sectores
privilegiados, no cabe otro camino que dictar una legislacién especial que esti
mule la incorporacién de los Indigenas -a la vida juridica y a ·la unidad nacio
nal, en su calidad de verdaderos ciudadanos".

Después de estas consideraciones previas pasa el autor a definir el Indio.
Toma para ello distintos puntos de partida; el concepto colonial, o sea el indio
del pasado; rechaia luego por inadecuadas las definiciones dadas por F. Garcia
Calderon, julio Escobar, Edgardo Rebagliati, Manuel A. Quiroga, José L.
Abarca, Erasmo Roca, A. Rosemblat, A. Lipschiitz, Robert C. Jones, etc.;
discute el criterio racista; analiza hasta qué punto la instruccién (el saber leer
y escribir) puede servir para definir al indigena; habla a continuacién _del
mestizaje, del idioma, del vestido, etc., como criterios mas o menos unilaterales
para lograr una adecuada definicién del Indigena. Y termina el capitulo con
lo que estima como definicién adecuada al Peru y que transcribimos por su
mteres.

"Se reconocen como indigenas a los descendientes de los aborigenes del
Peru que permanecen aun en estado de desigualdad social, politica y
econ6mica";

"En segundo término los habitantes del Peru que no constituyen parte
integral de la Nacion porque permanecen al margen del régimen juridico y
democratico del Pais y hasta quienes no alcanzan los dictados de la legisla
cion comun";

"En tercer lugar a los habitantes del pais que presentan un grado de infe
rioridad cultural conservando usos y costumbres en pugna con la vida civili
zada y que deben ser proscritos";

"En fin, a los que teniendo las condiciones antes expresadas, para evitar
confusiones, sean inscriptos en el padron de indigenas que en este caso es la
pauta estadistica que permitira la constatacién del proceso evolutivo de in
corporacion y reivindicacién indigena”.

El Capitulo II se titula El problema imligemz y en el mismo trata distin
tos tcmas: situacién indigena en los distintos paises americanos, el mestizaje
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como factor determinante del pcrvenir de América, Convenios y Acuerdca
Internacionales sobre el prcblema indigena Resolucion del I Congresc In
djgemsea Interamerncano de Pitzcuaro (1940); y ya mas concremmeme gc
refiere a cuestion mdigcna peruana a base de los Censos, que analiza y
critica debidamente, para llegar a la conclusion de que en realidad la pcblacicn “
indigeria aproximadamente llega a la cifra de cinco millones, o sea el 70% "
de la poblacién total del Peru

Examina la solucién ded problema a base de inmigracion y la rechaza
basado en razones muy fundadas en relacion con la especial situacién geogré
fica del Pais. Se refiere a la obra religiosa y evangelizadora en pro de los Indios,
que "es una verdadera obra de redencién indigena, pero solo posible en las re
giones habitadas por salvajes y donde, en nuestro concepto, debe volverse al
régimen de la colonizacion por medic de reducciones"

Las soluciones a base de criterios exclusivistas educacional, militar y poli
cial; por elevacién del standard de vida, alimentacion ysailubridad; etc.; ofre
cen remedios parciales al problema, pero sin llegar al fondo del mismo.

El punto de vista agrario es teéricamente acertado: "la tierra pertenece al
que la fecunda y vivifica"; pero en el Peru la tierra esta en poder del Gamo
nal, por tanto mientras no se liquide el feudalismo continuara la servidumbre
de la tierra como mal que aqueja al indigena. Las encomiendas absorbieron los
Ayllus. Y tal estado de cosas continua. Para Sivirichi la desaparicién de los
latifundios improductivos y el reparto de las tierras no debe tender a crear
la pequena propiedad, “sino a vigorizar la comunidad agraria como expresion
democrética y ccoperativista. Y esto se puede conseguir no con medics revo
lucionarios sino por medics juridiccs".

En fin, el capitulo termina senalando que unicamente seria justa una so
lucion integral y juridica en todos sus asp€Ct0SZ social, econémico, politico,
administrativo, educativo, ético y moral. Y un plan integral de este tipo no
puede ser obra exclusiva de los Poderes Publjcos sino que al mismo deben
cooperar todos los componentes del pais y especialmente: antropélogcs, eco
nomistas, educadcres, sociologos, médicos, ingenieros, militares y misicneros
religiosos. Las soluciones parciales son estériles puesto que tienen entre si mu
tua interdependencia. Y este plan integral debe estar sujeto a normas que
coordinen todos sus aspectos para evitar desorientacién; y tal coordinacién
solo puede ser de orden Juridico. De ahi que propugne el autor por la ela
boracién de un Cédigo Indigena, que esté desde luego alejado de todo sentido
tutelar (ya que éste significa el reconocimiento de la inferioridad indigena,
en pugna con el principio basico de la democracia, que es igualdad ante la
ley), pero al mismo tiempo con caracter privativo, como lo dispone el articulo
212 de la Carta Fundamental del-Estado, en atencién a la gran heterogeneidad
demogréfica del pais.

El Capitulo III esta dedicado al estudio del Indio en la evolucién iuridica
de América y del Perai, comenzando por el Derecho Pre-incaico, claraniente
colectivo, cuya representacién es el Ayllu, voz comim al Quechua y Aymaré,
lo cual prueba su antigiiedad y persistencia como unidad econ6mico—sccial.
Sigue el Derecho Incaico, en el cual se examina toda la organizacién pclitica,
social, econémica, juridica, cultural, etc. A continuacién analiza el Qerecho
castellano a partir de la dorninacién romana‘en Espana hasta la unificacion del
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Depeeho espanol] que coincide con el descubrimieuto de Ainérica, juan Ginee
de Sepulveda,. como genuino representante de que los mdios eran siervos por
natura, frente al criterio de Bartolomé de las Casas y Franc1sc0 de V1tor1a que
defendian la libertad de ·l0s indigenas, hasta .l0grar el triunfo de los principios
antiesclavistas que tuvieron fiel expresién en la famosa Carta de Isabel la
Catolica al Gobernador de La Espanola, la cléusula del Testamento de la
misma Soberana, la Bula Veritas ipsa de Paulo III (1537) y las leyes de Indias.

Nos ofrece mas adelante el autor toda {la recopilacién de Legislacién
Indiana, y la estudia considerandola amparo teérico de la libertad de los
Indios, con sus aspectos protector y tutelar y teniendo en cuenta el derecho
consuetudinario indigena, hasta el extremo de que en muchas ocasiones la
costumbre lllego a convertirse en Ley. Recalca la actuacién del virrey Fran
cisco de Toledo (1568) especialmente con sus Ordenanzas para los Indios de
todos los departamentos y pueblos de este Reina, a las que considera "un
monumento juridico que necesariamente tiene que servir de base a todo pro
yecto de legislacion indigena, porque fué constituido en su mayor parte
con la incorporacion légica de las costumbres ancestrales de los indios de
la categoria de leyes escritas". Y afiade a ese respecto que muchas de las
sabias disposiciones de estas Ordenanzas inspiran numerosos articulos de su
propio Cédigo Indigena.

Las disposiciones dictadas al emanciparse el Peru no tuvieron una
direccion definida en cuanto al problema indigena ni a la incorporacién del
indio a la civilizacién. "La Democracia tantas veces invocada por los padres
de la libertad se convirtié en un mit0”.

Se creé la pequena propiedad con grave perjuicio de la Comunidad, fo
mentando con ello la vigorizacion del latifundismo agrario, a base del gamo
nal y del tintfrillo que Hegalizé los inicuos despojos de que los indigenas
fueron victimas.

No fué hasta la Constitucion de 1920 cuando las Comunidades Indige
nas obtuvieron personeria juridica (arts. 30, 45, 52 y 73). En fin, la Consti
tucién Politica de 1933 legaliza llas Comunidades Indigenas en su Titulo XI,
articulos 207 a 212 inclusive.

Para apoyar y defender su criterio en favor de la necesidad de un Cédigo
Indigena, tal como hemos ido senalandolo en paginas anteriores, el autor
trata en el Capitulo IV de una serie de casos en que de manera evidente la
Legislacién Comun no es adaptable al indio, el cual. queda al margen de la
misma: asi afirma que el Registro Civil no tiene aplicacion practica para el
indio; el Enganche 0 contratacién de trabajadores a base de anticipos ha
sustituido a la Mita del Coloniaje; subsisten las Mingus 0 servicio personal
gratuito en trabajos colectivos de bien comun; el Yanaconaje 0 servicio
personal gratuito en favor ddl propietario de un fundo agricola; e igualmente
el Pongueaje, el Mittani, etc. Tampoco rigen para el Indio los salarios, duracién
de la jornada de trabajo, el descanso dominical ni las vacaciones, seguros ni
arbitraje, etc. Por el contrario posee un derecho consuetudinario: régimen ma
trimonial, familia, sucesién, propiedad, autoridades, régimen de tierras y aguas,
festividades, etc. Este derecho, basado en la volluntad de la colectividad indi
gena, impera por encima de las leyes comunes, comlo reminiscencia del derecho
Incaico y del Derecho Indiano.
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No obstante no ha sido todavia cumplido el art. 212 de la Constitucion, que
lleva ya trece afios dc vigencia, lo cual trae como resultado que incluso el Co
digo Civil tiene que hacer salvedades reconociendo la existencia de un derecho
Indigena, aunque no se haya legislado todavia sobre el particular.

Entre los Proyectos de Legislacion Tutelar Indigena cita Sivirichi como mas
importantes los de José M. Aranibar, José Luis Abarca, Manuel Yarleque, José A.
Encinas, Manuel A. Quiroga y Erasmo Roca. Estan ademas los trabajos de
Magdaleno Chira sintetizados en su obra Bases de la legislacién indigena (1931 )
y en sus trabajos como entusiasta organizador de los Congresos Nacionales de
Indigenas de Cuzco en julio 1934, y Jauja en Octubre 1935.

Con todos estos antecedentes como base solida y objetiva de su trabajo, y
reconociendo que en su Proyecto de Codigo Indigena recoge gran numero de
ideas ya estructuradas en Proyectos anteriores, Sivirichi entra de lleno en el

'articulado de su Codigo Indigena. Pero antes queremos transcribir una iiltima
fra-se en apoyo cle su tesis: "La unidad legislativa solo es un prejuicio muy di
fundido en los pueblos latinos; como ideal legislativo es indiscutible, pero como
reflejo de la realidad, solo la duplicidad legislativa puede resolver problemas
trascendentales como el indigena. Por algo la legislacion anglosajona da mucha
importancia a las legislaciones privativas". "Una legislacion privativa para los
indigenas no representaria, como se pretende Cntfevet, una desgravitacion 0
desequilibrio juridico. En nuestra propia vida juridica y administrativa tene
mos ejemplos palpables de legislaciones privativas que contribuyen al equilibrio
Iegismlativo y a la convivencia nacional".

El Proyecto de Codigo Indigena consta de 1.743 articulos diviclidos en los
S grandes titulos que se han indicado en el parrafo segundo de este comentario.
Dejamos constancia del hecho, pero sin pretender en modo alguno entrar en su
analisis, ni anin somero. No nos creemos capacitados para ello, ni consideramos
ademas que pudiera interesar al lector de esta Revista.

Nuestro deseo ha sido senalar la importancia del libro de Sivirichi, no solo
en el aspecto especifico de la codificacion que propone, y que en todo caso
debe ser objeto de estudios especiales en el Peru, sino sobre todo por lo que se
refiere al problema indigena continental y a las bases y argumentaciones que
ofrece en favor de la necesidad de una legislacion indigena especial. Conocida
de todos es ·la otra tendencia, la de una legislacion uniforme, al amparo del
principio democratico de igualdad humana.

Que el lector pese ahora el pro y el contra de ambas posiciones. Estamos se
guros que una de las cuestiones que mas habran de debatirse y apasionar en
el II Congreso Indigenista del Cuzco (junio 1948) sera precisamente la con
veniencia de que exista o no una Legislacion Indigena Especifica en cada pais,
y al rnismo tiempo la necesidad de un organo administrativo para aplicar tal
legislacion.

_ , Cualquiera _que sea el acuerdo que se adopte en el Cuzco, por quienes‘mas
capacitados estén para discutir tales problemas, creemos smceramente que la
obra de Sivirichi representa un gran paso en el camino de las posibles solucnones
a la cuestion Indigena Americana.

Nuestro sincero aplauso al autor de una obra de esa envergadura.

JUAN Cowms
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MARTINEZ SANTA-OLALLA, _]ULIO. - Esqnema paletnolégico de
I4 peninsula bispénica. 2a. ed., Madrid, 1946, 156 pigs. LXIV 15,ms.

La segunda edicién de este opusculo, que nace de un articulo del autor apa
recido en el ario 1941, se ha enriquecido de dos agregados. En primer término
un buen nfnmero de laminas m,uy instructivas, parcialmente reproducciones
fotograficas que ilustran material poco conocido, y luego una bibliografia "per
sona1isima" —asi la caracteriza el autor-, "como personalisima es la inter
pretacién de la multim.ilenaria historia primitiva de Espana" en este libro. Es,
sin embargo, una personalidad muy original, la que se revela en las paginas de
esta obra, pues, quedando absoluramenre dentro de los limites de vla ciencia,
no se pierde en especulaciones generales y vagas, que por lo comfm no pro
mueven el conocimiento y mas bien confunden los cerebros del principiante,
que busca en un libro la primera informacién. Naturalmente se puede tener
diferentes opiniones sobre uno que otro punto, tratandose de un escrito que
toca tantas cuestiones, todas muy discutidas. Muchos de esos problemas sim
plemente no pueden decidirse, por la insuficiencia de los hallazgos. Eso vale
tanto mas, cuanto mas se trata de épocas préximas a los tiempos protohistéricos.
No sabria si cabe objetar algo contra el sumario del paleolitico inferior, al que
denomina "arqueolitico” el autor, restringiendo el término paleolitico al pa
zleolitico superior. Con respecto al ultimo, estoy sorprendido de que el autor
atribuya "un origen europeo orier1tal" al magdaleniense, siendo el mismo incom
parablemence mas pobre en el Este que en el ¤Oeste. Me inclino a presumir un
lapsns culami. La frontera entre el mesolitico y el neolitico antiguo de un lado,
y el neolitico reciente del otro, la estabiliza el autor aproximadamente en 3.500
a. C., sin duda demasiado temprano; 3.000 seria ya muy alto a nuestro pare
cer. Curiosamente el autor mismo reduce en la tabla sincrénica de p. 117 la
fecha para el comienzo del neolitico reciente a 3.000. (En este cuadro crono
logico esta deformada enteramente la palabra Merimdiense. E1 Teszilico I de
beria absolutamente colocarse antes de Troyu I, y el Tesdlico II en el puesto del
Teszilico I ). El esquema complicado de las culturas neoliticas de Bosch Gimpera
es reemplazado por el autor convenientemente, con una clasificacién mas sim
ple, sin desvalorar el sistema del primero. Distingue el autor dos grandes cul
turas, y a la vez Ctapas, del neolitico reciente, siendo el neolitico antiguo mas
0 menos una cosa teérica: el Neolitico hispanomaurituno y el Neolitico ibero
suburiano. Estos términos ya anticipan clistintas ideas sobre el origen de las dos
culturas; ideas que dependen del estado de las investigaciones sobre el neolitico
africano y por eso parecen algo peligrosas; de todos modos no cabe duda sobre
la coherencia del neolitico norteafricano con el espanol.

El bronce de la peninsula hispanica ha sido siempre un problema grave.
El autor separa dos etapas principales: la del Bronce mediterréneo (2.000-1.200)
y la del Bmnce atldntico (1.200-650) . Cada una de estas dos etapas principales
se parte en dos subdivisiones. En cuanto al Bronre mediterréneo I vacila la ter
minologia de los arqueélogos espafnoles. Muchos consideran su mitad anterior
(2.000-1.700) como el periodo final del eneolitico (Neolitico iberosa/auriuno),
y creemos que tienen razon, particularmente rnientras no hay certeza de que
exista vcrdadero bronce conteniendo estafno en este tiempo. La mitad posterior
del Mcditerninco I (1.700-1.500) parece un periodo de conservativismo y has
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ta de decadencia, sin embargo, también senala la carrera hacia el segundo
apogeo de la prelustoria aluvial de Espana, representada por la afamada cultura
de El Argar. La civilizacion de El Argar es aun meramente occidental, sin
influjo nordico-indoeuropeo digno de mencion, aunque no falta enreramente
, como comprueban unos instrumeentos liticos, que estan reunidos en lam. XXII
del libro. La maza trilobulada de sienita de Puentes de Garcia Rodriguez es
un objeto muy interesante, pero dudo de su procedencia nordica y pensaria que
es de origen egipcio.

La situacion alrededor de 1.200 era extraordinariamente critica para toda
la Europa, como han demostrado las investigaciones arqueologicas de G. v'.
Merhart de la Universidad de Marburgo y de su escuela, asl como del excelente
prehistoriador y orientalista Wiesner, por desgracia desaparecido en los campos
de batalla de la ultima guerra; respecto a la etnologia coeténea ha dado gran im
pulso el trabajo sobre la migracion de los Ilirios por J. Pokorny. Se tiene que
examinar con mayor hondura la cuestion si el gran movimiento de pueblos que
entonces estremecio a Europa y al Asia anterior, fué causado por la migracion
ilirica (0 mas correctamente venética segon Kretschmer) olsi la misma fué
efecto de Ia presion de nomades ecuestres, pertenecientes a los indoeuropeos
orientales; un punto de vista que esta inspirado en las ideas de Wiesner). De
todos modos, Espana ha obtenido sus primeros inrnigrantes indoeuropeos en cone
xion con las consecuencias de aquellos acontecimientos. El autor no presta un
nombre a esta oleada; ascgura solamente su caracter precelta. Se trata posible
mente de elementos de los cuales se ocupa Menéndez Pida·l en Ampurias II, 1941,
enlazéndolos con los Amibrones (Umbros segun Kretschmer). Del punto de
vista arqueologico, nos encontramos en la primera fase del bronce atlantico
(1.200-900). En la segunda (900-650) los hallazgos indican dos nuevas olas
de inmigracion, todavia preceltas, procedentes de focos diferentes de la Europa
central. La olalun poco mas antigua radica, segon Ia opinion del autor, en la
cultura del bronce de los: tnmulos, la otra en ala cultura de los campos princi
palmente de urnas, iliricos segun Pokorny, vénetos segon Kretschmer. Los dos
grup0s` se establecen y desarrollan apartados, el primero en Castilla y Aragon, el
segundo en Cataluna. Este ultimo queda en contacto con el mundo europeo
y mediterréneo_ y representa consecuentemente el elemento de progreso, pre
parando el advenirniento del hierro. Cvco que investigaciones futuras aclararén
y corregirén adn mu·cho respecto del origen y de la evolucion de estas culturas.
Hay que pensar que también sus centros de formacion prirnitivos en Europa
central y occidental reclaman un estudio concluyente y por eso todas las con
clusiones basadas en este material tienen solo un valor condicional. Ya se halla
en transformacion completa Ia cronologia hallstattiana de Ia Europa central y
se debe aguardar el resultado de estos trabajos.

EI hierro de Espana Io dividen también en dos etapas principales: la pri
mera de las cuales fechada alrededor de 650-350; la segunda después de 350,
casi historica. La etnia celtogoidélica y pronto también ·la ibérica aparecen
tan claramente en este tiempo que pueden distinguirse sin dificultades dos gru
pos culturales, a los cuales podemos imputar con seguridad los nombres étmcos
mencionados. Las civilizaciones de este tiempo se muestran influidas de modo
creciente por los cartagineses y los griegos, de manera que se desarrolla un
mundo cultural nuevo y muy avanzado, especialmente en las regiones costa
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neras. En un periodo posterior, apenas antes de la conquista romana nuevos
impulsos culturales, procediendo de Francia, fecundan la peninsula. Celtas e
Iberos han alcanzado un niv•el cultural muy respetable, cuando invaden los
romanos el pais. Pero particularmente el elemento celta se ha probado tan re
sistente, que su espiritu penetra toda la historia posterior de la peninsula. Con
esta afirrnacion se acaba el libro, que con su concisién y claridad constituye
una de las mas herrnosas descripciones del pasado prehistérico de un pais europeo.

OSVALDO MENGHlN

RAFAEL LARCO HOYLE. · Cronologia arqueolégica del Norte del
Peni; Biblioteca del Museo de Arqueologia "Rafae1 Larco He
rrera", Hacienda Chiclin, Trujillo (Peru), 1948; 87 pigs.

Bajo este titulo ha publicado el Director del Museo "Rafael Larco Herrera”,
la prestigiosa institucion privada que tiene su sede en la Hacienda Chiclin
(Trujillo, Peru), un resumen sobre la sucesién cronolégica de las culturas en
el norte del Peru, de acuerdo a los resultados obtenidos en las investigaciones
arqueolégicas que ha efectuado en_ Chicama y otros valles vecinos.

Nadie mas indicado que el distinguido amiericanista peruano para abordar
este tema, ya que a sus largos ZIIIOS de trabajo en el terreno agrega la circuns
tancia de haber reunido en su Museo las mas importantes colecciones de los an
tiguos pobladores indigenas de la costa del norte peruano.

En trabajos anteriores y en reuniones de especialistas Larco Hoyle habia
ya resefiado sus puntos de vista sobre tan interesante asunto, por lo cual puede
considerarse a esta publicacién como Ia exposicion definitiva, dentro del estado
actual de los conocixnientos, de su doctrina sobre el desarrollo y sucesién de
las etapas culturales y de los elementos que las caracterizan.

Con la unica y natural excepciun de la Epoca I 0 Pre-Ccramica, en todas
las demas el elemento que sirve de base al diagnéstico es la alfareria. Después
de una brevisima introduccién sobre yacimientos y caracteres generales, que el
lector lamenta sea tan cotta, se analizan con cuidado y detalle, a la ·vez que
se reproducen los vasos tipicos de cada cultura, la composiciun, textura, cochu
ra_ confeccién, formas, color y decoracién de las alfarerias. La descripcién
clara y metodica revela al especialista que ha manejado miles de piezas y conoce
a fondo la técnica del ceramista. Ademis de las ilustraciones queiacompanan
al diagnéstico de cada cultura que describe, se presentan los ejemplares mas
caracteristicos de la manufactura indigena, en un apéndice de 25 slaminas ti
tulado: "Muestrario del arte pétreo ceramico decorativo”

Los capitulos dedicados a las Epocas III a VI son los mas modulosos, y
en pocas paginas se encuentran condensados los conocirnientos indispensables
para una acertada interpretacién de los elementos que sirven de "fosiles guias”
en la investigacién del arqueologo.

Como ejemplo del trabajo podemos exponer, en pocos parrafos, su deter
minacién de la que denomina Epoca Auge, que corresponde a la cultura M0
chica, que Uhle llamara "Proto Cl1imu". Durante tres periodos se desarrollan
las distintas etapas de dicha cultura que, segun las observaciones de Larco



Hoyle, cornsta de un 90 % de elementos de las culturas qu.; la; preqqdicmn l
Ltiqlgg; iilacfgtura Q/iru. En el penodo Imcul esta ultima convivio convo-ino_ , prue an los hallazgos de vasos de ambas cwltura; en una
mismo tumba de Santa Ana.

El Viru Cle Chicama marcaria el fin de la influencia de la cultura Viru en el
valle de Chicama; se pueden notar en esta fase influencias de la ceramica
Salmar y a su vez contribuye, con sus rasgos propios, a la fomracion de la gran
cultura Mochica. Muy marcado el aporte Viru en los primeros tiempos, se di
luye al cristalizar definitivamente la cultura Mochica.

En la Epocu Ange los habitantes se extienden por la mayor parte de los
valles, todas las tierras son cultivadas con irrigacion y los centros poblados se
agrupan alrededor de grandes construcciones piramidales. Al periodo Inicial
corresponderia el Mochica I y H, que indicarian el momento de elaboracién de
elementos propios y aléctonos para ir formando una cultura con modalidades
tipicas. En el Media, la cultura Mochica III inicia su desarrollo, no solo en lo
referente a ceramica, sino en muchos otros aspcctos: aparcce el uso de los me
ta:les, se Qian los conceptos religiosos Y se construyen templos y palacios. El
periodo Ultima muestra el apogeo, seguido de una marcada declinacion. Los
bellisimos vasos del Mochica IV, con sus representaciones de hombres y ani
males, con su.s escenas de luchas, caza, pesca, etc., permiten la reconstruccién
de gran parte de la vida de aquel pueblo en el momento de su mayor expan
sion territorial y de su mayor enriquecimiento de elementos materiales y es
pirituales. Después, el Mochica V es ya Ia decadencia, se pierde el arte escul
térico, y el pictérico no puede competir con las obras maestras de la cultura
anterior, el régimen politico se debilita, hay invasiones de pueblos extraios y
termina ·la hegemonia Mochica.

La sinbesis de la obra aparece en un cuadro sinéptico en el que se estable
cen siete épocasz Pre-Cerdmica, Inicial de la Cenimica, Evolutiva, Auge, Fu
simml, Imperial y je la Conquista. Cada una de ellas dividida en tres periodos:
Inicial, Medio hy Ultimo y a ellos pueden corresponder uno 0 mas culturas.

Cabe presentar la objecién de que este cuadro darla impresién de una or
denacién construida a base de razonamiento légico, que no siempre esta res
paldado, suficientemente, por los resultados obtenidos durante el trabajo en el
terreno 0 inediante el estudio de las piezas disponibles.

El autor no quiere abandonar, en ningun caso, su concepcion de que calda
época debe tener, fatalmente, tres periodos y por ello se ve obligado a dejar
en blanco las culturas correspondientes ai algunos periodos. Es posible que nue
vas investigaciones le permitan llenar esos claros, pero ello no quita fuerza
a la observacién formulada y que resalta eu todo su significado si se considera
la VII Epoca o de la Conquista, con sus tres periodos: Inicial, Medio y Ultima;
es dificil imaginar qué puede quedar para este Ultima, cuando al referirse al
Medio, Larco Hoyle ha expresado que en su transcurso se produjo la decadencia
completa de las culturas aut6ctonas_ las cuales desaparecieron ahogadas pon el
torbellino de una nueva cultura.

_ Con respecto a la sucesién cronoalégica, innegable euando existen pruebas
terminantes de caracter estratigrafico, no rcviste la misma seguridad cuando
sélo cuenta en su apoyo con aportes menos convincentes o deducciones basadas
en las caracteristicas de los ·v·asos; en estos casos no hay que descartar la po
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sibilidad de que pueda tratarse de culturas 0 facies contcmporaneas. Igualmen
te conviene ponerse en guardia para evicar el peligro de crear demasiadas di
visiones culcurales que pucden llevar, si se exagera el criterio, hasta couvertir
una simpleidiferencia individual eu un estilo.

Estas observa-ciones no amjnoran el valor del trabajo y consideramos que la
publicacién de Larco Hoyle conscituye un signjficativo aporte para el esclame
cimjento de las diversas etapas que presentan las culturas indigenas; por I0
ranro su obra sera siempre de imporcancia fundamental para los que quieran
tratar estos temas.
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