
Recensiones

ConaN> Mark Natham. The Food 0-isis in Prehistory. Ove;-po-
pulation ami ¿he Qrigins of Agriculture. Yale University
Press,New Haven y Londres> 1977. X + 341 Pp.

Mark N. Cohen, profesoradjunto de Antropología de la Universi-
dad del Estadode Nueva York en Plattsburg,es un arqueólogoque
ha trabajadohasta ahora sobre problemasde alimentaciónprehis-
tórica y el origen de la agriculturaen la costaperuana.En estelibro
exponesu tesisacercadel origen de la agricultura en el mundo como
consecuenciade unafuerte presióndemográfica.Estatesis se enmar-
ca en un nuevo enfoquedado a dicho problema,preocupadomás en
el «por qué» del cambioqueen el modo en que se realizóesteproceso.

Paraesteautor, el génerohumanoha sufrido un crecimientocon-
tinuado a lo largo de su historia y, por estacausa>se ha visto obligado
a adoptar susestrategiasde subsistenciaa esapresiónde modo dife-
rente segúnlas épocas.Una vez concluida su expansióngeográfica
(haceunos quincemil años en el Viejo Mundo, y entre ocho y diez
mil en el Nuevo), el decrecimientode la potencialidad de la caza
mayor, le obligó a explotar ciertos recursosantes ignoradoso poco
utiliazdos, Así, pasó de gran cazadora recolectory cazadorde piezas
menores(y/o pescador>,Entre los nuevosalimentosaprovechadosse
hallabanalgunos(como granosde cereales,tubérculosy raíces) que
posteriormentese convertiríanen las principales especiesdomestica-
das> creandoasí una potencialidaddirecta para el nacimientode la
agricultura. A pesar de ésto> Cohen afirma que la economíapropia
de los cazadores-rectolectoreses realmenteeficientea un alto grado>
para grupos pequeños,y que éstos no necesitanni deseangeneral-
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mente el aumento de sus «cosechas»por medio del cultivo, ya que
esta mejora conlíevauna mayor concentraciónde energíaen el apro-
vechamientode un corto número de especiesy> por tanto> una menor
diversificación de la dieta. Solamenteun gran aumentode la pobla-
ción, y la consiguientenecesidadde aumentarla productividad de
ciertos alimentospotenciales>obligó al hombrecontra su voluntada
concentrarsus esfuerzosen la mejoray cuidadode unaspocasespecies
vegetales,que asegurasenun suministro suficiente para un mayor
númerode personaspor grupo.

El autor apoya su teoría en una exposicióngeneral de los datos
más recientesacercadel momento del paso de la cultura cazadora-
recolectora a la productora de alimentos en todos los continentes,
con unabibliografía quealcanza>en las obrasutilizadas más recientes,
hastael año 1975, complementadacon comunicacionespersonalesrela-
tivasa los trabajosen curso.

De un modo bastanteclaro demuestraCohensu asunciónde que
la agricultura es una solución de los problemasde subsistenciano
deseada,ni siquieraventajosa>para cazadores-recolectoresnómadas
agrupados en pequeñas bandas> aunque tengan en la mayor parte de
los casoslos conocimientosbásicosy los requisitosbásicos(cultígenos
potenciales, por ejemplo) para dedicarsea ella. Por tanto seconsidera
en este trabajo que la razón plausible que puede forzar a dichos
gruposa dar ese pasono deseadoes un gran aumentogeneralde la
población, que haría poco prácticas otras soluciones.Revisandolos
datosarqueológicosreferentesal final del Mesolítico (o Epipaleolitico)
en el Viejo Mundo y al Arcaico en el Nuevo, y teniendoen cuentaun
posible menor grado de preservaciónde los restos culturalescorres-
pondientesa tales gruposnómadasfrente a los sedentariosposterio-
res, consideravirtualmente probadoun brusco aumentode población
a escalamundial en un momentoinmediatamenteanteriora la aparit
ción de la agricultura>lo queconfirmaría el presupuestofundamental
de su tesis.

Aunque dicha tesisnos pareceen principio enormementesugestiva>
y el desarrollo de la exposiciónde los datos que llevan a su compro-
bación es claro y perfectamenteordenado, la demostraciónde un
gran aumentodemográfico teniendo en cuenta un probablemenor
grado de preservaciónde los restosculturalesen un estadiocultural
determinado nos parece la parte más débil de su argumentación, que
necesitaráun estudiolargáy minuciosopor parte de muchosinvesti-
gadores en áreasmuy diversas antesde que dicha preservacióndife-
rencial pueda ser medida con una precisión suficiente como para
poder comprobar,o no> sus afirmaciones.Hasta entoncescreo que
se debetener en cuenta este trabajo como un gran aporte teórico
respectoa la dirección en que deben enfocarse las investigaciones
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relacionadascon el esclarecimientode dicho problema,fundamental
en nuestro conocimientode la evolución cultural de la Humanidad.

Antonio Fnnsco.

BERLIN> Heinrich: Signosy significados en las inscripciones
mayas. Instituto Nacional del Patrimonio Cultural dc Gua-
temala.Ministerio de Educación,GuatemalaCA.> 1977. 197
páginas>más ilustraciones.

Parecenecesarioconsiderarel año 1960 como el momento en que
se produceunaprofunda inflexión en los estudiossobrela escritura
maya.En 1960 publica TatianaProskouriakoffsu articulo «Historical
implications of a pattern of dates at Piedras Negras> Guatemala»,
(American Antiquíty> 25: 454-75), al que seguirápocos años después
«Historical data in the inscriptions of Yaxchilan» (Estudios de Cul-
tura Maya> 3 y 4: 149-66 y 177-201).Quedabaentoncessuficientemente
demostradoque las inscripcionesjeroglíficasconteníanun rico caudal
de información históricay> en consecuencia>el error de los mayistas
queconsiderabanqueel único fruto posiblede los estudiosepigráficos
era el mejor conocimientode la cronología> el ritual y la ideología
religiosa de las tierras bajas del sur de Mesoamérica. La nueva luz
iluminó instantáneamente algunas de las más oscuras regiones del
pasadocultural maya. Casi simultáneamentequeProskouriakoff,Da-
vid H. Kelley exponíasus pruebassobreuna secuen¿iadinástica en
Quiriguá,y en 1973 Alberto Ruz relatabaminuciosamenteun capitulo
de la historia política de Palenque.Por último> tambiénen la década
de los 70, se producencinco acontecimientosde enormeimportancia
en estecampode investigación:las Mesas Redondasde Palenque(pu-
blicadasen 1974 y 1976), queconstituyenunaaportaciónfundamental
a la iconografía y glifica de este centro chiapaneco;la aparición de
The Maya Scribe and his World (1973)> de M. D. Coe> que deshace
viejos prejuicios sobrela escriturajeroglífica en cerámica; el inicio
del establecimientode las genealogíasdinásticaspara Tikal (Chris-
topher Jonesy William A. Haviland en American Antiquity> 42: 28-60
y 61-7), que introduce en la visión histórica tradicional al másimpor-
tante centro maya de la zona central; la publicación del libro de
Kelley Decipheringthe Maya Script, (1976); y, finalmente> la difusión
del primer trabajo de síntesisen castellanosobrela escrituramaya:
el de HeinrichBerlin-Neubart.

Quélejos parecequedarahoraaquelhito quese llamó Maya Hiero-
glyphic Writing y del que sólo nos separanveintiocho años. Pero
Thompson,a pesarde que en 1970 aceptabatímidamenteel probable
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contenidohistórico de las inscripciones>no llegó a reconoceren toda
su dimensión la perspectivaabierta precisamentepor Berlin en 1958
con su trabajo pionero sobre el glifo «emblema»>y parecidaactitud
hubieran adoptadoprobablementeHerbert Spindeny Sylvanus Mor-
ley. Con ellos se cerraba una fructífera etapa de la epigrafía maya.
Berlin, sin embargo>supo darse cuenta de que «ahí estabantodavía>
en molestapresencia, la gran cantidad de glifos sin descifrar, y que
Thompsonen 1950, antesque resolver el problema del desciframiento
lo habíacerradoal declararque «todoslos monumentosmayashabían
sido erigidos esencialmenteen honor de un tiempo abstracto deifi-
cado». ¿Cómo penetra en el espíritu de los sacerdotesmayas?,¿qué
rechazo>más allá del estrictamentetécnico> podíanmerecerlas lectu-
rasesotéricasacumuladaspor los especialistas?Pero en 1960 se des-
cubrió «que en las inscripcionesse hablabalisa y llanamentedel mun-
dano acontecerhumano: de reyesy reinas>susnacimientos,susascen-
sosal poder> de batallasy la sucesiónde un gobernantea otro a través
del tiempo».

La nueva orientaciónno veníaa destruir la pacientelabor de mu-
chas décadas,sino a clarificar y dotar de sentidoa lo que ya había
sido observadopor tantos eminentesinvestigadores.Berlin, entusias-
madopor el descubrimientogenial de TatianaProskouriakoff>escribe
el libro quecomentamospara«demostrarla solidez de los fundamen-
tos» del enfoquehistórico, pero no cierra los ojos a la importancia
cronográficade tantasinscripciones>porque«el cómputo del tiempo
entre los mayas era efectivamentede suma importanciapara ellos y
constituíala matriz en quedejaroninscrita la memoriade los eventos
históricos>’, Igualmentereconoceel absurdode negarla significación
religiosade unaparte sustancialde la escrituramaya> pero es el mé-
rito de su pensamiento>tal como creo interpretarlo> y de la obra
objeto de esta reseña>que la cronologíay la historia se funden con
el mundo de las creenciasen las cláusulasjeroglíficas> Lo mismo que
en Egipto el faraón-diosinvocabaa las fuerazs sobrenaturalesdesde
los murosde los templosafianzandosuposición dinásticay sin renun-
ciar a sus gloriosasaccionescomo gobernante.

El libro de Berlin tiene dos partesclaramentemarcadaspero inter-
dependientes,En la primera se revisan los numerales>el calendario
y la cronología; en la segunda expone sucintamenteel momento
actualde las investigacionessobre el glifo emblema,el glifo femenino,
los glifos nominales,los glifos de eventos>las inscripcioneshistóricas
de PiedrasNegras>Naranjo> Palenque>y alude muy brevementea las
cíe Yaxchilán,Quiriguá, Tikal y Copén.

Termina su trabajo el autor alemáncon unas páginasdedicadasa
los glifos de dioses,en las quereflexiona de nuevo,como en su articu-
lo de 1963 para el Journal de la Sociétádes Américanistes>sobrela
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tríada de Palenqueo glifos GI-GiI-GIII y el 1-111.597.35:59. La asocia-
ción cte estos signos con los personajesEscudo-solar(según la deno-
minación libre de Kubler) u 8 Ahau (segúnRuz) y Jaguar-serpiente
abre grandesposibilidadespara el análisis de la estructura del paren-
tesco maya. Berlin pretendeatisbar unionessentimentaleso sanguí-
neas,un culto a los antepasadoso a ciertos héroesdivinizados>y tales
sugerenciasvienen a mostrar que de ahoraen adelantelos estudiosos
de la organización social y política maya, siguiendo el ejemplo de
Haviland, deben ineludiblementecontar con los avancesinterpreta-
tivos cte los epigrafistas.No es acasoprobable que hacia 9. 13. 0. 0. 0.
hubieraun cambio dinástico en Palenque>segúnparecenindicar las
conexiones entre glifos nominales y cronológicos en los templos del
Sol, de la Cruz y de la Cruz Foliada? ¿No sería 8 Ahau-Escudo-solar,
personajeenterrado en la fastuosacripta del Templo de las Inscrip-
ciones,el último gobernantede uno de los linajesjaguaro guacamaya>
a cuyos fundadoi-espareceque se remiten algunasinscripciones en
reivindicación de una línea legitimadora> y a los que parece que se
alude repetidamenteen la lápida funeraria?Todavía se podría ir más
allá especulandocon la coincidenciacíe que 9. 13. 0. 0. 0. se encuentre
en el punto medio del período de florecimiento de Palenque(entre
9. 8. 0. 0. 0. y 9. 18. 0. 0. 0.)> y con la alternanciaen el poder de
variasunidadesde descendencia.

Sonéstasúnicamentevagasideasque tratan de subrayarlas posi-
bilidades del camino abierto por los estudiososde la escrituramaya>
pero presientoque futuras hipótesis de esta naturalezavan a modifi-
car en profundidad el panoramaactual de la vieja civilización meso-
americana,Cuandoestosuceda>el nombrey la obrade Heinrich Berlin
hallarán un puesto de honor en la lista de aquellos que lo hicieron
posible.

Miguel Rrvnmx DonAno.

STONE> Doris. P,-e-Colu,nbianMan in CostaRica, PeabodyMu-
seum of Archaeology and Ethnology. Harvard University.
Peabody Museuni Press. Cambridge,Massachusetts>1977.
238 pp. con 292 ilustracionesy mapas.

El historial científico de Doris Stone no necesita ponderaciones
especiales,ya quesu sólo nombreevocael rigor> la seriedady el buen
quehacerdel arqueólogo.Pero de un arqueólogo—enestecasoaqueó-
loga— con unapreocupaciónhistórico-cultural>queya se acusódesde
sus colaboracionesiniciales (1948, Handbookof South AmericanIn-
dians)> quesabeque la Arqueología,con sus muchasy cada vez más
posibilidades técnicasde precisión> es el camino que la ciencia tiene
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paraaveriguaren quéconsistió el pasadodel hombre>constructorde
los objetosy de las edificacionesque la tierra oculta. Hacepoco años
(1972) D. 5. nos dio muestraclara de esta preocupaciónhistórico
cultural con su magistralPre-Columbtan Man Finds Central America
(PeabodyMuseumPress).

Sin que estelibro> que ahorareseñamos,puedaconsiderarsecomo
unasegundapartedel reciéncitado> podríamoscalificarlo de una apro-
xlmacion a una zonamás restringida> en estecaso Costa Rica, sobre
cuya arqueologíala autora ya habíaescrito (1958) una básicaIntro-
ducción. Al pasode los años>de las exploracionesy de la clasificación
de objetosy yacimientos>cerámicasy burials> se imponíauna revisión
de todo el material> una reinterpretacióny una ordenadaexposición.
Esto es lo que ha realizadofelizmenteD. 5. en el libro presente.

Cuatrohansido las partesen queha dividido su trabajo: una pri-
mera (The Physicai Background: A Panoramic View)> indispensable
para establecerla necesariarelación entre medio y cultura, distin-
guiendo las llanuras de los complejos montañosos.Las tres partes
restantesestán destinadas>respectivamente,a la Región de Nicoya,
de Diquis y a la CostaAtlántica oriental. El procedimientode trabajo
sigue siendo> inicialmente> el arqueológico; mostrando la tipología
de objetosencontradosy, también, su descripción>cromia y figura>
así como los usos. Sobre esta basematerial y objetiva> va tejiendo
la evoluciónde la cultura humana>la presenciade las influencias del
sur y del norte, por estar situado este territorio «en la periferia
occidentaldel imperio Azteca y en la periferia oriental del imperio
Inca», como dice sintéticamenteen su Epilogue (p. 217), y acertada-
mente> la autora.Este procedimientole permite llevar la cronología
con exactitud,hastael año 1200 (con el Late Polychrome)en Nicoya,
hastael año 900, con la Boruca phase, en Diquis y hasta aproxima-
damentela misma fecha (con el Middle 3<-Late Period) en la costa
atlántica(ChronologyChart> p. 221).

En su Epilogue citado, apoyándoseen las fuentespublicadaspor
Fernándezy FernándezGuardia> achacaa la conquista españolala
desapariciónde las artesanías,y artesnativos. Quedapor explicar el
lapsustemporal entrelos datos de los late periodey la llegadade los
españoles>acompañadosde indios nicaragilenses.

La presenciade influencias de las dos zonas imperialesmenciona-
das,vieneacusadaconprecisióncientífica>conejemplosarqueológicos
de tumis de origen peruanoindudable,aunquehayansido confeccio-
nadosen territorio costarricense>y cerámicacon inscripcionesmayas.

Sólo una ligerisima corrección>más bien para uso de los lectores.
En la página 25, D. 5 hace referenciaal Congresode Americanistas
de Costa Rica, y curiosamentela imprenta le ha fabricado una gra-
ciosa errata,ya que dice que fue en 1950 y se celebróen 1958,
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Nuestrafelicitación a la cumplida y veteranainvestigadora>muy
estimadacolega,Doris Stone.

Manuel BALLESTEROS GÁrnnoxs

MURRA> John V. La OrganizaciónEconómicadel Estado Inca.
Traducciónde Daniel R. Wagner.ColecciónAméricaNuestra
(América Antigua)> 11. Siglo XXI Editores, 5. A. México>
D. F.> 1978. 270 Pp.

En la primavera de este año la Editorial Siglo XXI ha sacadoa
la luz una obra imprescindiblepara los estudiososdel Mundo Andino,
obra que ha permanecidoinédita duranteunos veintidós años por el
deseoexpreso del autor, Se trata de la Tesis Doctoral del profesor
Johny. Murra, presentadael año 1955 en la Universidad de Chicago
(EstadosUnidos).

En este trabajo> el autor se introduce en el estudiode las estruc-
turas económicasy políticas de la sociedadindígena de los Andes
antesde la llegadade los europeos.En él sereuneny comentandatos
extraídosde la mayor partede las crónicasy documentosadministra-
tivos del siglo xvi (y primera mitad del siglo XVII), referentesa la
zona, y conocidoshasta esas fechas,bajo un enfoque nuevo que se
aleja delcurocentrismopredominantehastaentonces,

Se inicia de estemodounanuevaetapaen la investigaciónde dicha
sociedaddesdeun punto devista «andino»; es decir> procurandointer-
pretarel mundoindígenadesdesus propios presupuestosdesligándose
de aquellos otros nacidos del estudiode la experienciahistórica de
los puebloseuropeos.A la decantaciónde esta nueva línea de pensa-
miento coadyuvóla lecturaquehizo el Dr. Murra por aquellasfechas
de estudiossobreotrassociedadesprecuropeasde Africa y el Pacifico,
conniveles de complejidadsociopoliticasemejante.

En la primeramitad de estetrabajo se discutencuatro temasfun-
damentalesdentro de la economíadel Mundo Andino en vísperasde
la conquista española>así como la incidencia del Estadocuzqueño
sobrela comunidadcampesinalocal.

Partiendode una exposiciónvalorativa de la extraordinariaadap-
tación que fue necesariapara poder utilizar un medio ambiente de
contrastes tan extremados (temperatura> altitud, humedad, etc.)> apro-
vechando a la vez las ventajas proporcionadas por esta gran diver-
sidad (variedad de zonas ecológicas a distancias cortas), se discute la
incidencia del ciclo agrícola en la vida de la sociedadlocal, en la
estructuraadministrativadel Imperio, así como en la religión (tanto
en el ritual como en la ideologíaoficial).
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En esta misma secciónse trata también de las diversasformas
de tenenciade tierra> y las distintasmanerasde distribución dentro
del grupo local> así como los diferentesmétodosutilizadospor el Es-
tado en la enajenaciónde tierrasparael sostenimientode la adminis-
tración y el culto oficial. Se abretambién una interroganteacercade
una aparenteintroducción de la propiedadprivada de la tierra (gene-
ralmentecolectiva o estatal)>producto de concesionesdel Inca a per-
sonajes privilegiados; esto pareceplantear una tendenciahacia el
cambio en la estructurade propiedad,interrumpida por la conquista
española.

A continuaciónel Dr. Murra se refiere a la importanciadadaen
el mundo indígena precolombinoa la ganaderíade camélidosautóc-
tonos, y a las diversas formas que presentabala propiedadde los
rebaños.El Imperio incaico parecehaberle dadoun gran valor a su
explotación> tanto como animalesde sacrificio> como de producción
de lana, transporte,y/o carne.Por estacausala Administración cuz-
queña se preocupóen gran medida del control de los rebaños; sin
embargo, los datos que se conservan son muy poco precisos y se
prestana conclusionesmuy diversas>aunquede todos modos parece
claro que dichas solucioneseran muy diferentessegún el momento
y el lugar.

La producción textil> basadaprincipalmenteen la lana de esos
camélidos,pareceser el tema más preocupante,despuésde la agricul-
tura, en la economíadel Tahuantinsuyu.Aquí hay que distinguir dos
artículos diferentes: el tejido basto,de manufacturano especializada,
para vestir a la gentecomún> y el suntuario(cumbO. Este artículo>
realizado por especialistas, era monopolio del Estado> y el Inca contro-
laba su redistribución.Su producción,en cantidadesinmensas>se rea-
lizaba en talleresorganizadospor la Administración>y se almacenaba
en depósitosoficiales para su posterior utilización como vestimenta
del Inca y de las clases altas> así como ofrenda a los dioses. Este
producto era tambiénprimordial en los continuosregalosrealizados
por el monarca; imprescindiblespara mantener la fidelidad de sus
súbditosmásencumbrados.

La segundapartedel libro se dedicaa la discusiónde varios pro-
blemas importantesrelacionadoscon la política administrativa del
Imperio incaico> y su incidenciaen la estructurasocial de los diversos
gruposétnicos que lo componían.Comentaaquí la maneraque tenía
el Estadopara obtenerlas rentas necesariaspara el mantenimiento
de su administracióny de la clasedominante>así como la realización
de obraspúblicasy otrastareasde gran envergadura.

En el primer momento se planteael posible origen y desarrollo
de las institucionesadministrativas,queparecenno sermás queuna
elaboración, a gran escala> de las ya presentes en las comunidades
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localesandinas,quese basanprincipalmenteen la propiedadcolectiva
de la tierra y en las prestacioneslaboralesy no en especieparaobras
de tipo comunitario(culto local, curaca>asistenciade viejos e inváli-
dos, etc.). Siguiendo estemodelo, el Inca exigía a los gruposlocales
aportacionesen trabajo y no en productosmateriales; para esto, ex-
propia previamentepartedel terrenodel grupo>y atribuye su produc-
ción al culto oficial y al Estado> y exige a aquél que se encarguede
su cultivo> ademásde realizar el mantenimientode caminos,centros
administrativos>etc. Todo ello por un sistemade prestaciónrotativa,
dentrode la misma comunidado entrevariasvecinas.

A continuaciónse trata de un conceptopoco claro> y ya debatido
por los cronistasde la Conquista,y quecondujo en épocasmásrecien-
tes a la elaboraciónde teoríasmuy atrevidasacercadel Tahuantinsuyu
como un Estado«ideal»>preocupadoexclusivamentepor el bienestar
de sus súbditos(por ejemplo un «imperio socialista»para Baudin),
Los datosaportadospor el Dr, Murra parecenindicar que dichasideas
procedende la persistenciaen el Estadoincaico de las características
«redistributivas»propiasde las «jefaturas»preexistentesen la región.
El monarcacuzqueño debía alimentar> de los depósitosestatalesa
sus subditos cuandoparticipabanen guerras>obras públicas, cultivo
de tierrasestatales>etc. Igualmenteprocedíande la misma fuenteYos
alimentos y regalos distribuidos en los festejos organizadospor el
Estado>y las dádivasconcedidasa funcionariosy curacaslocales(por
el Inca o un representantesuyo) paramantenersulealtad,El monarca
se encargabaigualmentede vestir y alimentar a la aristocraciacuz-
queña,sus propios servidores(yana) y a los especialistasreunidosen
talleresestatales.Esto> unido a la preocupación(seguramenteya pre-
incaica) de la comunidadcampesinalocal por el mantenimientode
ancianose impedidos,así como la existenciade los grandesdepósitos
estatalesrepartidospor todo el Imperio, parecenhaberprovocadolas
interpretacionesfabulosasya citadas.

Finalmente>se hace una discusión sobre ciertos grupos sociales
creados(o potenciados)por el Estadoincaico> y que marcanuna ten-
denciahacia el cambio de la estruturasocial andina; estos son> prin-
cipalmente>los yanay los miti~na. El primerocorrespondea personas
desvinculadasde cualquiergrupo étnico, y convertidasen unapobla-
ción dedicadaexclusivamenteal servicio del Inca, personajesimpor-
tantes>santuarios,etc, Son midina comunidadescompletas(o seccio-
nesde éstas),trasladadasa regionesdel Imperio distintas (y lejanas)
de la suya de origen,pordiversasrazones,quesinperdersuidentidad
étnica,ni integrarseen las etnias del nuevo territorio, conservanlos
mismosderechosy obligaciones(ademásde recibir otrosnuevos)que
los demássúbditosdel Tahuantinsuyu.Esto, así como ciertos cambios
ya indicadosanteriormente,producidosen la forma de propiedadde
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la tierra, hacenpensaral Dr, Murra que la estructurasocio-económica
del Mundo Andino se hallaba en un rápido procesode cambio en el
momentode la llegadade los españoles.

Además de todo lo expuesto,debe verse en esta obra, y en las
interrogantesen ella planteadas,el punto de partida de la ingente
aportacióndel Dr. Murra, queaún continúa,al estudiode la sociedad
indígenaandina. En años posteriores,su elaboraciónde la teoría de
«el control vertical de un máximo de pisos ecológicos»,ya esbozada
en este trabajo> marcaráuno de los ejesprincipales alrededorde los
quegiran los estudiossobreestaregión por especialistasen diferentes
disciplinas (arqueología>etnohistoria, etnología> etc.). La labor del
autor ha servidoparaaglutinardichosesfuerzossobreunaperspectiva
común> a la vez de propiciar el trabajoen equipo,y promoverproyec-
tos interdisciplinariosen los Andes.

Antonio FREScO GONZÁLEZ.

MARGOLIES, Barbara Luise. Princes of the earth. Subcultural
diversity in a mexican municipality.» Publicación especial
de la American Anthropological Association, Número 2,
Washington, 1975.

«Príncipesde la tierra» es el estudiode un municipio rural mexi-
cano, SanFelipe del Progreso,y su relacióncon México como nación.
Se trata de un estudiodiacrónicode las relacionesétnicascambiantes
en el contextodel sistemasocial nacional. La autora se concentraen
determinadospuntos de la historia: fines del siglo xix y principios
del xx> las dos décadasque sucedierona la revolución mexicanay el
periodo actual.

La orientación del trabajo es más estructural-funcionalque des-
criptivo por lo cual éste trasciendeel mero estudioetnográfico.

Nos encontramosanteuna comunidadque no ha pasadocomple-
tamentede seruna sociedadde castasa una sociedadde clases. El
factor de etnicidad sigue jugando un rol predominanteal destacar
el segmentoindígenade la sociedadlocal. Paraentenderla situación
de la comunidadindígenase analizanlas relacionesentreindios y no-
indios y éstosa su vez con la sociedadnacional.Por lo tanto,el estu-
dio no es una exhaustivadescripciónde unau otra cultura ya quesi
bien ambosgrupos compartentradicionesculturalesbásicas,su parti-
cipación en la sociedadnacionales diferente.La política de exclusión
por parte de la política nacional se materializaentoncesen un muy
diferente grado de participación y articulación del sectorindígena en
la sociedadtotal.
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En 1912 los primeros incidentescon los zapatistasarmadosen
Providenciay su asaltoa varios pegujalesmarcaronel principio del
fin de la hacienda,Si bien la ciudad retornó brevementea una cierta
tranquilidad, las reivindicacionesagrariasya habíancomenzadoa ex-
pandirseentre los campesinos.Luego de concretadala reformaagraria
los campesinossientenque si bien éstano constituyóunapanacea>si
fue un importantepaso adelante.No se mira con nostalgiaal pasado
sino que se valoranpositivamentelos logrosalcanzados.Peromientras
la revolución quebrantó totalmente la estricta estructura social del
siglo xxx e infundió a los mexicanos un nacionalismooptimista,
un gran sector de la sociedadno compartió proporcionalmentelos
beneficios del nuevo México, Ese sectorno privilegiado fue identifi-
cado generalmentecomo indio> distinguido de lo no-indio o mestizo
por una gran pobrezay aislamientocultural. Alejándosedel «localis-
mo ideológico» de Lewis> el libro se centrano sólo en el indio y su
statuscambiante (bajo el dominio del sistemaagrario de la hacienda>
duranteel procesorevolucionario de distribución de tierras y desde
la institucionalizaciónde los principios revolucionarios)>sino también
considerasu relación con el sectorno indígena: «no esel aislamiento
lo quecaracterizaa los indígenaso a la comunidadindígenasino jus-
tamenteel tipo de articulación con la sociedadnacional que actúa
como catalizadoren la diferenciaciónde los grupos étnicos».

La autora introduce el conceptode «exclusióninstitucionalizada»
que va a ser el que explica el sistemáticoolvido por parte de los
programasnacionalesde desarrollo de la realidad indígena. Si bien
ante las necesidadeselectoralesse relanza la mística revolucionaria,
en los hechosse sigue condenandoal indio-campesinoavivir relegado
en su mundo>justificandoestoúltimo al identificarlo con una«estruc-
tura social tradicional» que se autoproscribede la «cultura nacional»,

Siemprea través de una correctacombinaciónde observacióndi-
recta> entrevistasy documentaciónhistórica, Margolies presentaun
análisis de la economía,organizaciónpolítica y religión del Municipio
haciendohincapié en relacionesinterpersonalese institucionales.Es
de especialinterés su capitulo dedicadoal estudio de las relaciones
interétnicasdondepercibe un lento realineamientode las relaciones
étnicasa las cadavezmás definidasrelacionesde clase.

El trabajo es una contribuciónmás en la clásica tradición antro-
pológicade emplearlo particular parailuminar lo general.«Los prín-
cipes de la tierra» constituyeun importanteaporteparaclarificar el
tan debatidoproblema del impacto revolucionario en una sociedad
de tipo «tradicional».

Liliana R. GoLnnq.
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STItLCKON> Arnoid y Sidney M. Greenficíd(eds.): Structure and
process in Latin America: Pat-onage,clientage and power
systems. University of New Mexico Press, Albuquerque>
1972. 256 Pp.

El trabajo es producto de un seminario auspiciadopor la School
of American Researchquetuvo lugar en SantaFe> Nuevo México en
octubre de 1969> y un symposiumcelebradoen la reunión núm. 71
de la American Anthropological Association, New Orleans> noviem-
bre de 1969.

El libro constade nueveartículosindependientes,siendoel prime-
ro una introducción a cargo de los editoresStrickon y Greenfield.En
ella están sintetizadoslos trabajosy corrientesde pensamientoque
llevan al estudiode la relaciónpatrón-clientetanto por partede antro-
pólogoscomo por científicos-políticos.Los compiladoresplanteanasi-
mismo algunos problemasmetodológicospara llegar finalmente a
proponerunanueva instanciaanalítica que, a diferenciadel estructu-
ral-funcionalismoo estudiosde conflicto> permite la concentraciónen
el examende las decisionesy comportamientode los actoressociales,
más queen el resultadode sus acciones(modelosInstitucionalizados,
grupossociales: estructuray función de la sociedad).

El análisis sociológicoplanteadoparte de lo que los autoressugie-
ren se llame «un nivel inferior que el anterior»,El nivel de análisis
«orientado hacia el actor” (actor oriented) se apoya en el supuesto
de que los individuosoperanen situacionessocialesbuscanmaximizar
sus posibilidadesde lograr objetivos específicos.Se indica que se
trata de un supuestoy no de una afirmación epistemológica,cuyo
valor reside en su utilidad en cuanto permite ordenary predecir el
comportamientode individuos en situacionessociales. Considerando
que los objetivos de los actores surgencorno resultadode la investi-
gación y no a priori> y queel análisis se centra en cl participante so-
cial y no en la inferencia o conclusióndel observadoracercade él>
la preguntaque surgeen este nivel de análisis es: ¿Por qué XX se
comportade tal forma? Y no: ¿Por quées la sociedadde XX de la
forma que es? En este punto nos parecefundamentalla aclaración
quehacenlos mismos autoresproponiendoeste nivel de análisisno
como una alternativa>sino como un complemento,o, mejor> un paso
preliminar.

Como veremos más adelante>aunquerescatadocomo el más im-
portante,éstees sólo un enfoquede análisis de los varios planteados
en el libro.

William Stuart presentados trabajos. El primero es un análisis
desde una instancia ecológica (y estructural) a través de la Teoría
Generalde Sistemas,dondeel fenómenopatrón-clienteapareceasocia-
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do a una forma particular de integracióndel estadoque se relaciona
inmediatamentecon una distribuciónrelativa o accesoa recursoses-
casos. El segundoes un caso negativo de existenciade la relación
quese prestaa la verificaciónde las variables.

NancieGonzálezempleafactoresestructuralesy evolutivospartien-
do del estudiode dos sistemasnacionales(EstadosUnidos y la Repú-
blica Dominicana).

D. Heath describe los cambios que afectan la relación patrón-
cliente a partir de la revolución boliviana de 1952. Se trata de un
estudioestructural-funcional,

R. Shirley tambiénpartede unasituaciónde cambioen Brasil <im-
plantaciónde cooperativas)donde,si bien se mantienenlas reglas del
juego del patronazgo>éstasse reorientanlograndosepararimportan-
tes recursospara aplicarlos al crecimientoeconómico más que para
mantenerunaposición política.

En unalínea similar a los dos trabajosanteriores>Esther Hermitte
se concentraen el estudiode la relaciónpatrón-clienteentretejedoras
de ponchosde la provincia de Catamarca(Argentina), dondelos acto-
res son mujeres>comprobandoque las mismasvariables quese utili-
zan para las manifestacionesmás ortodoxasde la relación son apli-
cablesa estecasoparticular,

Por último> Greenfieldy Strickonpresentansendosanálisis situa-
cionales.El primero> a travésde tres incidentesque ocurrieronen el
sudestede Minas Gerais,Brasil> y el segundo,el casode «Carlos Fe-
lipe>~, un estancieroargentino, Se concentranen la decisiónde los
individuos y su relación con los marcos institucionales cambiantes>
tomandoa estosúltimos como parámetrosde análisis.

La importancia de la publicación de este syrnposiumreside en la
diversidadde enfoquesa partir del tratamientode fenómenossimi-
lares.Demuestraque de algunamanerala instanciaanalítica~<patrón-
cliente» será más explicativa en la medida en que logren integrarse
los niveles situacionaly estructural,e indudablementeofrece al estu-
dioso de la sociedadlatinoamericanaunapuestaal día en el material
disponible sobre el tema y una revalorizaciónteórica del concepto
patrón-cliente.

Liliana R. GOLDIN

RoszAK> Theodore; JoyceCarol Oates; JosephChilton Pearce,
y otros (presentacióny comentariosde Daniel C. NOEL):
Castaneda> a examen.¡Cairós, Barcelona,1977> 264 págs.

«PeterPany Wendy cruzaronplaneandoairosamenteel escenario
y se sumergieronen la noche repletade burbujitas.» Así comienza
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el juicio de Don Strachansobreel tercer libro de Carlos Castaneda
(Viaje a IxtIán). Es uno de los artículos que componenel libro que
comentamos.Este se trata de una recopilaciónde impresionesy dis-
cusionessobrela tetralogíadel chicano,ya famosatambién en Espa-
ña: Las enseñanzasde don Juan: Una forma yaqui de conocimiento,
Una realidad aparte: Nuevas conversacionescon don Juan> Viaje
a Ixtldn: Las leccionesde don Juan> y Relatosde poder. La reunión
de los artículosy su presentacióncorrena cargode Daniel C, Noei. La
obra conjuntavio la luz en 1976> aunqueel primer artículopublicado
lo fuera en abril de 1969 (EdwardH. Spicer> en AmericanAnthropo-
logist). Las firmasreunidas(EdwardPi. Spices>EdmundLeach,Weston
La Barre, RobertBuckhout> Paul Riesman>Don Strachan,Elsa Firsí>
Joyce Carol Qates,5am Keen, Ronald Sukeniclc> JeromeIClinkowitz,
TheodoreRoszak,Carl Oglesby, Merton J. Kahle, EverettMendelsohn,
ChristopherSchaefer,JosephChilton Pearce,JamesW. lloyd> Joseph
Margolis, junto a la «coverstory» del Time Magazine% las entrevistas
hechasa Castaneday el interésde la tetralogía,justifican, sin necesi-
dad de mi comentario,el interés de la lectura del libro objeto de
recensión.Esteinterés>obviamente,aumentaparalos antropólogosy,
mucho más, para los deseososde buscar la ‘verdad’ o de que se la
diganlas firmas autorizadasen la materia.

Mi comentario,por tanto, quiereseruna invitación a leer los cua-
tro libros de CarlosCastaneday, por supuesto,la obra quenos ocupa.
De estemodo> no 4eseohacerun resumende las distintasaportaciones
queen ésta se encuentran.Sólo quiero dar mi impresión y formular
mi invitación,

Parami, las preguntasque latenen todaslas posicionespresentadas
en el libro son parecidaso son opuestas.Algunas de ellas serian:
¿cómosituarsefrentea la tetralogía?>¿suponeun reto epistemológico-
es un fraude?,¿existedon Juan- quéme interrogaen las páginasleí-
das?>etc, Las entrevistasa Castaneda,con la búsquedade datosbio-
gráficos>las manifiestanespecialmente.Insatisfaccióny agresividado
sensacióny risa,pareceserel dilemaúltimo, En todo el libro se mues-
tran estascuestiones,incluso desde las cuatro perspectivasque la
introducciónde Daniel C. NoeI intuyecomo acercamientoa la tetralo-
gía: psicodelia,antropología>psicologíay/o concienciadel cuerpo.

Mi restantecomentarioa los libros de Castaneday a estaobrasólo
seriaunamala parodiadel artículo de Paul Riesman,con el queestoy
plenamentede acuerdo.Por tanto> sólo me resta invitar a su lectura
a todos los queno estéis primordialmenteinteresadosen la verdad;
a los queos hayáis«tragado”’todaso algunade las obrasde Castaneda
y hayáis gozado,aunqueno sepáismuy bien por qué; a los que no
deifiquéisni a don Juanni a Carlos; a los que no sintáis la vocación
imperiosade sus experienciaspsicodélicas; . . -
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Si para algo me sirvió el acercamientoa la «realidad», tue para
acentuarmi aborrecimientodel culto a la inteligencia,quesólo discri-
mina o legisla, y que nunca ríe y pocasveces siente.Si el culto a la
inteligencia gusta de jugar a las palabras>que lo haga> pero que no
imponga castigosa otros. Sin embargo,le brindo uno: acusaral acu-
sadorde lo mismo quese es acusadoes el mejor modo de evitar la
acusación.

Carlos Maria CARAVANTES GARCíA

GA5PARINI> Graziano, y Luise Margolies: Arquitectura Inka.
Centro de InvestigacionesHistóricas y Estéticas.Universi-
dad Central de Venezuela,1977. 360 pág&, casi todasellas
con ilustraciones.Caracas.

Afortunadamenteparala Historia del Arte, es ya antiguala dedica-
ción de los arquitectosasuestudio;recordemosa donVicenteLampé-
rez y Romea—con cuya amistad me honré— y> en América, a José
Mesa y TeresaGisbert. Entre ellos hay que contar desdehace años,
pero desdehace muy poco para la Arqueología-Arteprehispánicos,a
GrazianoGasparini,de cuyo libro vamosaocuparnosahora>realizado
en feliz colaboracióncon Luise Margolies. El sólo enunciadodel tema
impresiona: ¡nadamenosque toda la arquitecturaincaica~ Impresiona
no sólo por la vastedadde cualquier tema que abarquela totalidadde
la producción arquitectónicade una cultura, sino por la dimensión
territorial y multiplicidad del producto del «mal de piedra» de los
incas, manifestadoen miles de metros linealesy en decenasde miles
de toneladaslíticas, talladaso transportandas.Pero los autoresde la
obra que reseñamosno han titubeadoy, aparatofotográfico al hom-
bro y resistenciafísica como base>sehantrasladadoa los principales
centrosurbanos>o rurales,dondela huella arquitectónicaincaica ha
quedadomarcada.

No se crea> por lo dicho> que la obra en cuestiónes un inventario
de monumentos,lo cual es imprescindibleen el Perú,sino un estudio
de la arquitecturainca> debidamenteclasificada> según sus diversas
modalidades.Con razón dice John V. Murra en la Introducción que
«no se trata simplementede [tener] mejores catálogosde las obras
de metalurgia,agricultura,cerámica,o de técnicasparaconservary al-
¡nacenarlos productos>aunquetales recopilacionesnos serian muy
útiles. Se trata de un esfuerzopor acercarnosa la tecnologíaandina,
resultadode unapraxis milenaria, de evidenteséxitos en condiciones
difíciles, sin paralelosen otros continentes...» O sea, dicho de otro
modo,queel estudiode la técnicaconstructiva(queO. y M. empalman
con antecedentesarquitectónicosandinos)de los incas> sumadoa los
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resultadosde otras investigaciones,sobresistemaseconómicos,patro-
nes de asentamiento,modos de producción—no sólo agrícolas— y
técnicasextractivaso industriales,no podráproporcionar>a la postre>
la verdaderaimagen del prodigioso mundo andino de los quechuas.

Desdeeste punto de vista> el libro de G. y M. es la aperturadel
sistemade visionesde conjunto de unadeterminadaactividad.La labor
de arqueólogosy arquitectos,y de viajerose informadorescoloniales>
les ha servido a los autorespararealizarunaobra magistral.Estase
halla dividida en cincocapítulos,cuyo solo enunciadoesya un progra-
ma de sistematizacióndel tema: 1) Antecedentestécnicosy formales;
2) Los establecimientosurbanos;3) Arquitectura domdstica;4) La ar-
quitectura del poder> y 5) Problemas técnicos y estéticos.Con uso
abundantede fuentesescritas(en especial Garcilasode la Vega, El
Inca)> que vienen avalandocada interpretación>los autoresmarcan
las característicasprincipalesde los conceptosy realizacionesarquitec-
tónicas del pueblo incaico, con hondasraícesen empirisimosy prác-
ticas populares>mantenidashastahoy (como el uso de «clavos»para
amarrarlas techumbres)>y con voluntariaslimitaciones,parano mul-
tiplicar los problemasque se les hubieranpresentado>de habertenido
una mayorfantasía,o una ambiciónde superarsus propiasfronteras
técnicas,como el uso de adobesparacompletarparedes,sabiendoque
estructurasmás elevadasles hubieranplanteadodificultades,y quizá
fracasos,

La gran ventaja de G. es que es arquitecto,es decir> que puede
«leer» el pensamientode los maestrosde obra y planificadoresincai-
cos, y que puede levantar planosy trazar hipótesis, que al simple
arqueólogole estánvedadasen cierto modo. Todo lo que el texto del
libro va diciendo está gráficamentemostradoy demostrado,lo cual
tiene—apartedel valor científico— unagran importanciapedagógica
y sistemática.

Obviamente,me han interesado,en el capítulo IV> las páginas y
estudios dedicadosa dos grandescentros arqueológicos:el Corican-
cha y el llamado «templo» de Viracocha en Ragchi.En 1951 la ml-
sión españolaque asistióal 1 CongresoInternacional de Peruanistas>
convocadoy presididopor el inolvidable Raúl PorrasBarrenechea,que
visitó el Cuzco recién destruido por el terremoto de 1950> en el cual
se puso en evidenciala cualidad «antislsmica»—como la llamó Luis
A. Valcárcel— de las construccionesincaicas>redactóuna «Carta de
Cuzco» (firmada por españolesde autoridad>como JoséPérezde Ba-
rradas>Guillermo Diaz Plaja, Guillermo Céspedesdel Castillo y el que
esto escribe).Esta carta instabaal gobiernoperuanoparaque sacara
bien del mal, es decir, que aprovecharael derrumbredel templo colo-
nial para restaurar solamente> ya que se revelan sus estructuras>
los restosdel templo mayor del Incanato.Lo escribimosa sabiendas
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de que se levantaríapolvaredaentre los amantesdel arte hispánico>y
con sacrificio de nuestropropio amor a la cultura de nuestraestirpe,
porque>dentro de un juicio de valores absolutos,pensábamosque
Coricanchasólo había uno> y que las reliquias de un pasadohumano
sonpatrimoniouniversal,quetodosdebemosdefender.De ahí mi reno-
vado interéspor los avataresque ha ido sufriendola venerableruina>
con la agresióndel cementoy de variadoscriterios> quehan llevado a
levantarde nuevo innecesariasy nadaartísticasbóvedas,queenmas-
caranla bellezade un ejemplarúnico en la historia de la arquitectura.
Es por esta razón queme han parecidoluminosaslas líneasque G.
dedicaal Coricancha,y mealegraquesu autoridadde arquitectohaya
llegadoa la mismaconclusiónque—simultáneamenteconla redacción
de la obra que reseñamos—conseguíamosen nuestroDepartamento
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de Antropologíay Etnologíade América de la Universidadde Madrid.
La «anaparastasis»realizadaen nuestroDepartamento>parasu tesis
doctoral>por el arqueólogoperuanoRaymundoBéjar (quereproduci-
mos), muestracómo procedimientoscientíficos idénticos debencondu-
cir a resultadostambién iguales.

El segundotema de interéscomúncon G. es el «templo»de Vira-
cocha> al que dedicaveintiuna páginasde su libro. El esfuerzo docu-
mental se limita a Garcilaso>quenuncaestuvoallí, y habla —o escri-
be— de memoria o «de oídas». Pero los planose hipótesisson muy
sugeridores,aunquese mueveG. dentro de la información garcilasia-
na, y se esfuerzaen reconstruirel itinerario, dentro del «templo»>de
las procesionesde los fieles. La nuevaMisión españolaen el Perúestá
estudiandoesta ruina respetable>e inmensa,y deseaproporcionaruna
versióncompletade lo que fue> y de lo quepudosersu destino>y apli-
cación.Perodespuésde Squier,y de algunospocoapreciablesintentos>
el esfuerzode G. y M. es lo más importanteque se ha escritosobre
estecomplejo arqueológico.Si hubieraG. levantadoel plano del cer-
cano chasquihuasi> se habría completadola visión de un importante
centro> edificado por «el poder»,en cierto modo relacionadocon la
finalidad de todo el conjunto.

Y parafinalizar, sin quehayaregateoen lo ingentede lo consegui-
do por G. y M. en su libro, algunasobservacionesde carácterformal,
que en realidad no atañena la importanciadel trabajo, sino que res-
pondena criterios quedebensercomunesa todoslos quecomponen
libros de ciencia. -

La primera observaciónes respectoa ortografía. Ha entradouna
modaen la transcripciónde nombresquechuasquealarmay desorien-
ta> queconsisteen sustituir la O por 1< y la HUA por ~N,con unainje-
renciaanglosajonaen la lecturadel queestáacostumbrado>por tradi-
ción de siglos, aemplearlas formasque dieron,al convertir la lengua
incaica en lenguaescrita,los primerosque la transcribieron.TIWANA-
CO es le: do por cualquieracomo TIXANACO, quechocacon la ilógica
ortografía de WIRACOCHA> lo que en este caso si se leerá como
HUIRACOCHA, y no como VIRACOCHA, lo que resultacontradictorio.
INKA apareceen lugar de INCA, peroseescribeQORIRANCHA> y nos
preguntamos:¿por qué ante la primera vocal hay una Q y ante la
segundaunaK? El lector de la lenguacastellanasabequeel nombre
Wenceslao>de origencentroeuropeo,nuncase pronunciaráHuenceslao
a la anglosajona.No es ésta una crítica negativa a O. y M., sino el
aprovecharla ocasiónpara sentaruna doctrina de fidelidad de cada
idioma a su propia ortografía>y no traicionaría,en cuya trampahan
caído> sin saberlo, los autoresde este importante libro> verdadera-
mentedefinitivo en muchosaspectos.
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A todos les hubierasido cómodo encontraruna lista bibliográfica
al final de la obra> y un índiceal comienzo>pero éstaes sólo una ob-
servaciónque no le quita ni un ápice de valor a la gran obra realizada
por Grazianiy Margolies.

M. BÁLLasTmtosGAmnoIs


