
Recensiones

ANNALES (Economies.Socidttfs,Civilisations). Números5-6 (ParIs, 1978).
Número especial dedicadoa la Antropología Histórica de las So-
ciedadesAndinas.

El presentenúmerode Annales tiene un gran interés, ya que se
trata de una selecciónde artículosdedicadapor enteroa las socieda-
desandinas.Es unaprestigiosarevista de amplia difusión en elmundo
de las cienciassociales.No pretende,por lo tanto, dirigirse al espe-
cialista en temasandinos,sino presentara un público másamplio una
puestaal día de lo que se conoce,como así tambiéntodas las dudas
y preguntasquequedanpor resolver.El númerofue dirigido por John
Murra y NathanWachtel.

Creemosqueel resultadoes un trabajo importante.La información,
productode numerosostrabajosde campoe investigaciónen archivos
(ya quese presentantrabajosde arqueólogos,etnólogos,historiadores
y geógrafos)es muy valiosa,pero rescatamospor encimade ellas las
preguntasquese plantean,sugerentesno sólo parael estudiosode los
temasandinos,sino,paraaquellosque se ocupande otras áreasy so-
ciedadesdel mundo.

El númeroestádividido en cincopartes.La 1 (Ecologíay Sociedad)
y la II (El Estadoinca y las etnias) tratan los problemasde organi-
zacióndel espacioy las relacionesentrelas jefaturasy el Estadoinca.
Las partes III y IV tratan de los sistemasde clasificación y de las
prácticas simbólicas,respectivamente.La parte y, la desintegración
progresivade los gruposétnicos y la emergenciade la noción de co-
niunidad.
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Olivier Dolfus («Les Andes Intertropicales: Une mosa’ique chan-
geante”)muestracómo elementosy característicasdel medio queson
totalmenteadversospara una sociedadurbanapuedenresultarfavo-
rables a una sociedadno-urbanaque sepaaprovecharla diversidad
ecológicadandolugar a múltiples e ingeniosassoluciones.

A. M. Lorandi («Les >horizons>Andins: critique d’un modéle»).A pe-
sarde las evidentesdiferenciasentrelos treshorizontesandinos(Cha-
vin, Huari y Tiwanaco, Inca), éstos compartennumerosascaracterís-
ticas comunes,siendouna de las más importantesla organizaciónde
la producción sobreel terreno,dondeel Estadoasegurabala redis-
tribución de los productos.

JohnMurra («La Guerreet les Rébellionsdansl’Expansionde l>Etat
Inka”) señalaquelas necesidadesde expansióndel Tawantinsuyuy de
mantenimiento,al mismo tiempo, del orden interno dieron lugar a
innovaciones(pasodel sistemade mit>a —rotacióncíclica—paraincor-
porarseal ejército a la especializaciónde algunasetniasconel mismo
fin) queprovocarontransformacionesestructuralesmásprofundas.

JeanBerthelot (~¿L’Exploitation desMétauxPrécieuxau Tempsdes
Incas»)presentaunasíntesisde gran interésdonderecogelos aspectos
más destacadosde la explotacióndemetales,desdelacuestiónadminis-
trativa y distribución de la fuerzade trabajo, la participaciónestatal
en el control de la explotaciónhastala especificaciónde las técnicas
utilizadas,paraconcluir conla funciónsimbólica delos metales(tanto
política como religiosa).

La diacronizaciónde las fuentesetnohistóricasle permitenaFrank
Salomon (~<SystémesPolitiques Verticaux aux Marches de l>Empire
Inca») analizarel sistemapolítico inca no como unaestructuraideal,
sino como un procesode transformaciónhistórica.Paraestotoma las
regionesde Pastoy Carchi, Otavalo, Quito y Riobamba,que si bien
son ecológicamentesimilares,teníanun diferentegradode integración
estatal.

J. A. Flores Ochoa(~<Classificationet DénominationdesCamélidés
Sud-Américains»)realiza unaetnoclasificaciónactual de los camélidos
que da como resultado una cantidad cercanaa los 20.000 nombres
descriptivos(cifra muy superior a la que tiene o puedetener cada
pastor), que hablan del nivel y eficacia de la organizaciónpastoral
andina,

Un trabajomuy interesantey sugestivoes el de VerónicaCereceda
(«Sémiologiedes TissusAndins: les Talegasd>Isluga»),quien intenta
develarel lenguajede los tejidos andinos a través del estudiode las
talegasdel norte de Chile.

Tom Zuidema (<eLieux Sacrésel Irrigation: Tradition lHistorique,
Mythes et Rituels au Cuzco»)haceunareinterpreíaciónde los concep-
tos incaicos de organizaciónsocial> siguiendola línea de los ceques.
Marca unacorrespondenciaentrela red hidrográficay los sistemasde
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irrigación con la distribución de los grupossocialesy su organización
ritual. Pasaentoncesde una dimensiónvertical-temporala otra hori-
zontal y topográfica a partir de las fuentesen las que se confunden
mito e historia.

Tristan Platt («Symétriesen Miroir. Le Conceptde Yanantin chez
les Machade Bolivie») seproponemostrarqueel modelocuatripartito
puededar cuentade la organizaciónvertical del espacioandino>unien-
do así las direccionesde investigacióninauguradaspor Murra y Zui-
dema.Analiza la lógica binaria que constituyela matriz simbólica de
la representacióncuatripartita.

A su vez, Olivia Harris («De l>Asymétrie au Triangle. Transforma-
tions Symboliquesau Nord de Potosi>’) bosquejalas formasdel sim-
bolismo laymi e indica las transformacionespor las cualesse ligan
con las de los macha.

NathanWachtel («Hommesd>Eau: le ProblémeUru, xví8-xvtí< sié-
cíe») realiza un estudiosobrelos urus,hoy casiextinguidos,alo largo
de los siglos XVI y xvíí, diferenciandolos procesosparticularesen los
cualessecombinaronla aculturaciónconla marginalidad,dandolugar
a lo queel autor llama un «mito etnográfico».

Thierry Saignes(«De la Filiation a la Résidence:les Ethnies dans
les Vallées de Larecaja’>)estudiala rupturade los lazosde solidaridad
étnicosentre la punay el valle por la llegadade los españoles,trans-
formándoseel sistemavertical en horizontal, o, en otraspalabras,se
pasade la filiación a la residencia.Las característicasespecialesde
los valles provocaronla desarticulaciónde la poblaciónmucho más
rápidamentequeen la puna.

AntoinetteFioravanti-Molinié(«La CommunautéAujourd-hui”) hace
unarevisión de la nociónde «comunidad»en su escalaespacialy tem-
poral a través del estudiode tresejemplosdiferentesquecuestionan
la homogeneidadqueel conceptomismopropone.Esteúltimo integra
erróneamenteciertas sociedadesandinasy olvida por completo su
evolución histórica.

En síntesis, nos encontramosanteun valioso aporteal estudiode
los temas andinos,que se completacon una nutrida y seleccionada
bibliografía.

Liliana GOInIN

MORENo, Isidoro: Cultura y modosde producción. Una visión de la an-
tropología desdeel materialismohistórico. EditorialNuestraCultura>
Madrid> 1978, 231 Pp.

El nombrede Isidoro Morenosueleir acompañadode apasionadas
polémicas,tanto por partede sus defensorescomopor quienesle cen-
suran,y esto debeconsiderarsepositivamente,sobretodo si tenemos
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en cuentala languidezcon que transcurrela existenciade la Antropo-
logía en España.

Sin dejar de serciertas las acusacionesque se le hacende estar
marcadopor el estigmade unamilitancia política (que, además,es
minoritaria en todo Occidente),no es menoscierto que todo antropó-
logo estámarcadopor una interminableseriede limitacionesbiológi-
cas y culturales,en cuanto miembro de ciertos grupos,subgruposo
clasesocial: incluso deja huella el hecho de no pertenecera unos u
otros grupos socioculturales.Y si nadie está exento de filias más
o menosde moda, las acusacionesde estaíndole se caenpor supro-
pio peso.

Dos cosashay ciertasen estapolémica: en primer lugar, que la
virulencia de los ataquesdel autorcontra todoslos no marxistassuele
tornarseretroactiva,y, en segundolugar, queel hechode queun autor
sea capazde objetivar e internalizar las premisasy condicionamiento
de su teoría> de su métodoy de las condicionesde su trabajo,muestra
unamadurez—enestecasomuy fértil— no tan frecuentecomocabría
esperaren Antropología>a la vez que facilita la crítica y posteriorsu-
peracióndel propio autor.

La importanciade los problemasmetodológicosy la osadíadel au-
tor en tocar temaséticosconsideradosen los círculosacadémicoses-
pañolesy extranjeroscomo tabúesincestuososentrela Antropología
y el antropólogo,provocanpolémicasquerebasanlo científico y tras-
ciendenmás allá del circulo académicosevillano. Por ello, la impor-
tancia de este autor merece algo más que la notificacién de dicha
polémicaen la tímida —y avecesaccidental—presenciadeunareseña
bibliográfica. En todo caso,quedareflejado así el entornoquerodea
la apariciónde este su último libro, cuya reseñapresentamoscon un
añode retrasodesdesupublicación.

Esta obra vieneaordenarmássistemáticamentey a completarde
forma más generalizadaunapreocupaciónqueya mostrabaen artícu-
los como «La investigación antropológicaen España»(PrimeraRe-
unión de Antropólogos Españoles),«La Antropología en Andalucía.
Desarrollohistórico y estadoactual de las investigaciones»(Ethnica,
numero1), o «El trabajode campoetnológicoenEspañay elproblema
de la elecciónde comunidad»(Etiznica, núm. 3). Se trata del incómodo
empeñoen intentar hacerde la Antropologíaunaciencia quese eleve
del nivel meramentedescriptivo,empeñoa vecestemidoy no siempre
compartidoentrelos antropólogosespañoles.

Con esta afribiciosaorientaciónemprendeun camino iniciado con
propósitosmuy diversos,entre otros> por G. LeclercenAntropologia
y colonialismo y M. Harris en su Desarrollo de la teoríaantropológica
(esteúltimo de muy recienteapariciónal mercadocastellano),en el
que se trata de hacer un estudio antropóló~icode la Antropología,
aunqueen el casode estaobra de 1, Moreno se trata más bien de un
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análisisepistemológicode la Antropologíay un estudioantropológico
de la relaciónentreantropólogosy Antropología>con aportacionesde
gran interésen amboscasos.

El libro se componede dospartescomplementarias.En la primera,
conel título de «El procesode construcciónhistórica de la Antropolo-
gía», exponelas condicioneshistóricasque dominaronen el origen de
la Antropologíay la existenciade las diversasescuelas,haciendoespe-
cial hincapiéen el predominiode componenteideológicoso científicos,
a la vez que se hace unacrítica metodológicaen cadacaso.Su fértil
crítica destructiva,quizáexcesivamentebreveen las últimas escuelas,
abreunasedede perspectivasqueya tienenen sí méritospropios.

Pero quizá el mayor interés del libro residaen queen la segunda
parte,con el título «La redefinición del objetode la Antropología»,el
autor acometela difícil tarea de reconstrucciónde lo anteriormente
destruido.Aquí encontramosunaelaboraciónepistemológicaquemar-
ca un hito en la Antropología española>no sólo porque nadie habla
hecho una construcciónteóricay metodológicade esta envergadura,
sino porqueademásaportaperspectivasenriquecedorasa los estudios
microscópicosque ya existían. Esta elaboraciónse ocupa tanto del
objeto como de la teoría y la metodologíamínimanecesariaparaque
la Antropologíaadquierarigor científico: sólo partiendode la obser-
vación empíricaes posiblehacerdel estudiode la cultura unaciencia>
y paraello es necesariono olvidar en ningún instanteel métodocom-
parativo, so penade caeren un particularismopoético, amenamente
nevelescoy oníricamenteidealista, pero que nada tiene quever con
la construcciónde unaciencia que superelo meramentedescriptivo.

No vamosa descubriraquí que el materialismohistórico ha sido
y es, más que fundamental,imprescindibleen el desarrollode la An-
tropologíacomo ciencia,pero quizáeste libro minusvalorela cientifl-
cidad de las últimas tendenciasaparecidasen Antropología.También
es necesarioseñalar,dado el contextoque rodeaal autor, quese en-
cuentranalgunasdisonanciasdesagradablesen defensadel marxismo
sociopolítico y que no son del todo oportunaspara el cientifismo
de esta materia.Peroestodebeservaloradojustamente,en el sentido
de que, si en la audiciónde un conciertomagistralse escuchantoses,
por muy desagradablequeseasu efecto,la audiciónpuedeno serper-
fecta, pero nadie podránegarla genialidadde la obra.

Leoncio CARRETERO COLLADO

PONS, José; Tunnéw,Daniel, y otros: Perspectivasde la antropologíaes-
pañola. Akal Editor> Madrid, 1978. Prólogo, Miguel Rivera Dorado.
333 Pp.

El presentelibro es unarecopilación de los resultadosde los tra-
bajos de investigaciónde veintiún antropólogospertenecientesa dos
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camposde la Antropología: la física y la cultural; recopilaciónque se
complementacon la presentadaen otro libro publicado en 1977 con
el titulo de Antropología de Españay Américapor la Editorial Dosbe,
y que pretendedar una visión de conjunto de todas las tendencias
—más bien microescuelas—de la Antropologíacultural española.

La colección de artículosde este libro, publicadopor Akal en 1978,
es perfectamenterepresentativadel estadode la Antropologíaen nues-
tro país, por lo quetiene enormeinterés y su lecturase haceimpres-
cindible para todo académicoy aficionado en la materia. Pero es
necesarioaclarar,ya queel titulo del libro podría haceresperarotras
pretensionespara algunos,que se trata en realidadde una colección
de artículos independientesentresí, más que de las posiblespreten-
sionesquepudierasugerirel título.

En estesentido,hay quedecir que los artículosson todosde gran
interésy se ocupande los másdiversostemascon unasolvenciameri-
toria, pero teniendoen cuentaquecadaartículo termina en sí mismo
y no sedebeesperarrelacionesdeintereseso propósitoscomunes,sino
el resultado de la investigaciónindividual y aislada de cadauno de
los articulistas.En realidad,el título de Perspectivasde la Antropología
Españoladeberíacorresponderúnicamentey con propiedadal magis-
tral «prólogo»de Miguel RiveraDorado,quees,sin duda,lo másdesta-
cable dentro de esa excelentetónica de todos los autorescontribu-
yentes.

Esteprólogo,queno tienedesperdiciopeseasubrevedad,exponeel
pasadoy analiza el presentede las diversasy enconadasantropologías
en España,recuerdala imperiosanecesidadde distinguir claramente
la Antropologíacientífica de la filosófica, llama a colaborarestrecha-
mentea las Antropologíascultural y biológicaconsus respectivaspar-
celas o ramificaciones,e insiste en las reivindicacionesacadémicasy
socialesque debenhacerlos antropólogospara que la Antropología
alcanceen Españauna existenciareal y efectiva que salga más allá
de los raquíticoscírculos académicosen que se halla enclaustraday
aporte sus conocimientosa la convivenciasocial española.La necesi-
dad, importancia y oportunidadde exposicióny estos llamamientos
reside no sólo en la dificultad de atinara llamar a cada cosapor su
nombrey la luz queello puede arrojar sobreel tema, sino también
en que—comotodo iniciado biensabe—existeunasospechosapropen-
sión a olvidarsede todo esto, a vecespor ineptitud y comodidad,y
sobretodoporindolencia,cosasambasmuy peligrosasparala precaria
existenciade la Antropologíaen España,

Por otro lado, dada la excesivaextensiónque llevarla comentar
los diecisieteartículosrestantes,aprovechamospara hacerun llama-
miento paraqueen otra ocasiónlos antropólogosespañolesintenten
abundaren las perspectivasmetodológicasy en unateoría másgeneral
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de la Antropología,con el fin de aclararmejor el confusionismoexis-
tenteen Españay de quenuestraAntropologíapuedacodearsedigna-
menteconla de los demáspaíses>tantoa nivel teórico y metodológico
como académico.Esto abriría muchasmásperspectivasque los innu-
merablesestudiosmicroscópicosa los quepareceestarabocadaperen-
nementenuestraAntropología,sin quepor ello éstosdebansermenos-
preciados.

Leoncio CARRETERO COLLADO

PINO DIAz, Fermíndel: Antropólogosen el exilio. SeparatadeEl Exilio
Españolde1939. TaurusEdiciones>Madrid, 1978.Tomo VI, PP.13-155.

El estudio que aquí se presentaforma parte de una extensaobra
compiladapor el profesor JoséLuis Abellán bajo el titulo generalde
El exilio español de 1939; en ella se pretendeofrecer al investigador
unaserie de trabajosquepongande manifiestoel carácterde la emi-
gración republicanade 1939 y donde,asimismo,se recojan las apor-
taciones que, en las diversas áreasde las cienciasy las letras> han
realizadolos exiliadosespañolesen los diferentespaísesque les die-
ron acogida.

Es evidente la falta de una historia de la Antropología española,
y si bien se puedenperfilar algunaslineas de su desarrollo,quedan
todavíamuchospuntososcurosy lagunas.La labordel doctorFermín
del Pino, tanto por su dedicacióna los tratadistasespañolesdel si-
glo xvi como —en estaocasión—con la publicacióndel estudioque
se presenta,viene a aclararalgunode esospuntos oscuros.

Los datosqueofreceel autor se refierena onceinvestigadoresde
diversas especialidadesantropológicas;uno de ellos> FernandoOrtiz,
no es español,pero su inclusión en la serieestá sobradamentejusti-
ficada. Encabezalii relación Bernaldode Quirós y Pérez,seguidopor
los hermanosMartínezTorner y su discipulo JesúsBayy Gay. A con-
tinuaciónse trazanalgunosperfilesde PedroBoschGimpera,JoséMi-
guel Barandiarán,Salvador CanalsFran y el recientementefallecido
Juan ComasCamps.Finalmente,presentael autor los datosreferentes
a SantiagoGenovésy los de la señorade Diaz Ungria, AdelaidaGonzá-
lez Almejún, única representantefemeninade estegrupo.

Además de información extraídade documentos>el material que
presentael doctor Del Pino es en gran parte de primera mano,ya que
procedeen algunoscasosde conversacionespersonalesy, en otros,de
un intercambiode correspondencia,lo cual aumentael valor e interés
de estetrabajo.

Rafae] DIAz MADERUELO
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FREYRfl, Gilberto: Casa-Grandey Senzala.Introducción a la historia de
la sociedadpatriarcal en el Brasil. PrólogodeDarcy Ribeiro. Traduc-
ducción de Benjamínde Garayy LucreciaManduca.Biblioteca Aya-
cucho, Caracas,1977. XLII, 567 Pp.

En 1974,con motivo del sesquicentenariode la batallade Ayacucho,
el gobierno venezolanopuso en marcha un importante proyecto edi-
torial: la creación de la Biblioteca Ayacucho, que viene a ampliar el
repertorio bibliográfico americanistatanto en su vertientehistoriográ-
fica como en lo que se refiere a cienciassociales.

Dentro de este marcoeditorial ha aparecidoen 1977 el libro Casa-
Grande y Senzala, del investigador brasileño Gilberto Freyre, cuya
presentaciónpareceríaociosa,puesla obraes suficientementeconocida
internacionalmente.Si sereseñaahoraestanuevaediciónen castellano
es en virtud de que recoge las últimas revisionesque el autor hizo
sobreel original de 1933. En efecto> la edición que aquí se comenta
tiene como basela llevadaacaboen BuenosAires porel Ministerio de
Justiciae InstrucciónPúblicaen 1942,quecontenfala versiónespañola
de Benjamínde Garayy se completabacon una introducciónde Ri-
cardo SáenzHayes. A este texto se añadenahoralas revisionesque
desde1943 realizó el autory> asimismo,se incluye un prólogode Darcy
Ribeiro, quien sitúa al investigadorrecifensey a su obra en el con-
texto de la orientaciónde las cienciassocialesen su época,tanto en
Brasil como internacionalmente,y quecompíetasu presentacióncon
un apéndiceen forma de cronología,donde se recogenlas obrasde
Gilberto Freyrey los aspectosmás relevantesde subiografía.

A lo largode los cinco capítulosquecomponenCasa-Grandey Sen-
zala, Freyrenos poneen condicionesde establecerlas coordenadaspor
las quediscurrió la formación de la sociedadbrasileña,cuyavariedad
somáticaactualno es sino un reflejo del amplio procesode mestizaje
socioculturalrealizadoa partir de treselementosprimordiales: el in-
digena, el portuguésy el negro.El autor no se limita a enumerarlas
relativas estructurassocioculturalesde esaspoblacionesbásicas,sino
que, al tomar como hilo conductorde su estudiola vida familiar del
«Senhorde Engenho»en la llamada «casa-grande»,y la vida de las
personasquebajosudependenciahabitabanla «Senzala»(alojamiento
de los esclavos),pone en relación los diferentessegmentosde pobla-
ción y sus réspectivasmentalidadesa lo largo del periodocolonial, en
el marco económicodel monocultivo del azúcar,ofreciendocon ello
un modelociertamenteprocesualde la sociedad,en estecasobrasileña,
cuya visión se adelantaa algunasconcepcionesmásrecientes.

Gilberto Freyre,discípulo, entreotros,de Seligman,Boas> Giddins,
Dewey,afirmabaensujuventud: «Si pudiesellegara seralguien,no es
sociólogo ni antropólogo ni historiador lo que deseo ser,., Es obra
de escritorquese sirva de su formación en partecientífica, enparte



Recensiones 253

humanística,paraserescritor.»Comotestimoniode esavocaciónlite-
raria, Casa-Grandey Senzalano es sólo unaobrabásicaparaentender
el desarrollohistórico del Brasil> sino que, junto con Sobradose Mu-
cambosy Ordeny Progreso,constituyeun amplio tratadode sociología
rural y urbana>escrito con bello estilo y sin la aridezy grandilocuen-
cta presentescon frecuenciaen obras de este género.

RafaelDLAZ MADERUELO

Con, Michael D.: Lords of 11w Underv.’orld.Masterpiecesof ClassicMaya
Ceraínics. The Art Museum: Princeton University. Princeton Uni-
versity Press.Princeton,New Jersey,1978, 142 PP• Y 40 láminas.

Con ojos de asombro,admiracióny un punto de incredulidad,asisti-
mos los americanistasdesde hace dos décadasal espectáculode la
revisiónprofundade lo que fue duranteun siglo el corpusde dogmas
relativo a la cultura de los mayasantiguos.Complejosde ideassobre
los sucesivosimperios de las tierras bajas, el carácterpacífico de la
sociedad,las grandesmigracionesque siguieronal nunca explicado
hundimientode la civilización clásica,la función delas pirámidestem-
planas,el significado de las estelasy de los textos labradosen ellas,
la supuestatriple alianzade las ciudades-estadoseptentrionales,han
sido barridospor las modernasinvestigacionessin quesuspromotores
y portavoces—los queaúnviven o se sientendiscípulosde aquéllos—
hayanrasgadosusvestidurasu optadopor lacontroversiaencarnizada.
Desde esta vertiginosa perspectiva,se han levantado algunas voces
moderadoras—la más autorizada,sin duda> la de Enic Thompsonen
los últimos años de suvida— que no rechazanlo que de positivo y
estimulantehay en los nuevose imaginativosenfoques,peroqueacon-
sejan,antesde ir másadelante,dejarasentadosfirmementelos pelda-
ños iniciales.

Una parte de la obra recientedel arqueólogoMichael O. Coe se
enmarcaen esta corriente revisionistae innovadora.Me refiero a los
tresestudiospublicadossobreiconografíacerámica(TheMaya Scribe
and his World> Grolier Club, New York, 1973; Classic Maya Pottery
at Du,nbarton Oaks, Dumbarton Oaks, Washington,1975, y Lords of
the tinderworld> PrincetonUniversity,Princeton,1978) quehanvenido
a llenar una larga laguna: la ausenciade investigacionesrigurosas
y sistemáticassobrerepresentacionesen cerámicapictórica, y aplan-
,tear interrogantesen totno a la naturalezay sentidode los hermosos
recipientesclásicos. Esto último dicho sea como una primera obser-
vación crítica, puesto que para Coe existe suficienteevidenciapara
afirmar rotundamenteque todasesasobrasde artefueron ejecutadas
con un simple propósito: sercolocadascerca del difunto y para su
mayor gloria, y unaúltima función: expresarun gran ciclo mítico que
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preparaseal muertoparala espantosajornadaen el infrarnundo.Los
vasos mayas se convierten,por tanto,en algo semejanteal Libro de
los Muertosegipcio o al Bardo Thodol tibetano: narrany aconsejan,
medianteimágenesrealistasy escriturajeroglífica, el viaje iniciático
al másallá y las fórmulas paraunarepeticióndel primer tránsitocon-
tenido en el mito original. El arquetipoes paraCoe la famosaperegri-
nación de los gemelos,l—Iunahpu y Xbalanque,al oscuro reino de Xi-
balba, del cual nos da noticia tardía el Popol Vuh de los quichésdel
altiplano.

Comoera lógico esperar,en los ensayosde interpretacióndel autor
sobreveintevasijasdel catálogode Princeton,se identifican abundan-
tes símbolosfunerariosy personajesdivinos especializadosen maca-
bros cometidos.El dios L y el dios N son probablementelos más
representados,quizá los señoresdel noveno mundo infernal> y con
ellos el dios Jaguardel Inframundo,el dios K, el Monstruo Cauac,
Itzamná,los jóvenesdiosesgemelos,en escenasquesugierenritos de
paso sobre avataressucesivosde los protagonistas.Un universo, en
fin, de enormeriquezaconceptualy cuyaexploraciónno ha hechomás
quecomenzar.Seao no funerario el destinode la mayoríade los vasos
escenográficosmanufacturadosentrelos siglos víi y x de nuestraera
—y no hay queolvidar quealgunosaparecenasuvez comoelementos
de las escenasde corte—,lo ciertoesqueen las coleccionesestudiadas
por Coe se apreciaacentuadoese carácternecrológico,

Otra cuestiónes la quese refiere a la metodologíaempleaday a
suposibleservidumbrerespectoa la hipótesisgeneral.Coe se adentra
en la interpretaciónllevando como bagajela muy larga experiencia
de la iconologíamaya. Suprocedimientoaceptasin mayor crítica los
resultadosgeneralesa que llegaron Seler,Beyer, Spinden,Berlin> Pros-
kouriakoff, Kubler, Rands y tantos otros mayistas cuya base era
fenomenológicay partía de un cotejoasistemáticoentrefuentesescri-
tas y motivos pictográficos,y que cuenta como ejemplo culminante
con esaobra magnaque es A Cornrnentary on the DresdenCodexde
Eric Thompson.En estesentido>se asumela unidadde Mesoamérica
como área de co-tradición y la pervivencia y vigencia de los viejos
modelosmitológicos conformadosen el despertardel periodo Clásico.
Es también lo queproponeúSéjournéparaTeotihuacany Kinzhálov
paralos olmecas: cualquierfuentees útil contal de quepersistay se
refuerce la coherenciade la argumentación.Pero el defecto de tal
enfoquees queno define las unidadesmínimasde significado, queno
adviertela polisemiade algunossignosni llegaa establecerlas estruc-
turasbásicasque subyacenen los diferentescontextos.Su peligro, en
otras palabras,es que> aun aceptandoque los iconos se engarzanen
un lenguaje,renunciaadesvelarla gramáticaque los ordena.Coetrata
los signos y las imágenescomo significantesaislados,estableciendo
sus límites intuitiva y arbitrariamente;procura hallar el sentido de
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las escenasmedianteel agregadoy la reiteraciónde las unidadesasí
definidasy, por lo demás>no poneespecialempeñoen justificar deter-
minadasausenciasni las esperadasvariantestemáticas.

Con todo ello, y no obstantenuestrasreservas,la obraquecomen-
tamos es una aportaciónfundamentala la mayistica contemporánea.
Hay muchasrazonespara considerarlaasí, entreellas lo que supone
de inteligenterescateparala Arqueologíade piezasdecolección(cuyo
origen y posición cronológicason desconocidoso dudosos)sólo apro-
vechablesanteriormentepara el goce estético,el gran estímulopara
la imaginaciónde unasinterpretacionesquepreludianun debatefruc-
tífero sobre el mundo de creenciasde los mayas,la rica erudición
puestaen juego quepermanecerácomoun arsenalde datose informa-
ciones, su carácterpionero en la empresade constituir unaherme-
néuticade la cerámica—si bien no es por el tejado por dondedebe
iniciarse la construcciónde esetdificio— y, en fin, la capacidaddel
autor para conducirnospor una reflexión llena de escollos hacia el
mejorconocimientodel espíritu de unavieja civilización. De la lectura
de estasúltimas obras de Michael Coe no se puedesalir indiferente
y si, como él afirma, existen todavíacientos de vasosesotéricoscon
las mismas cualidadesen coleccionespúblicasy privadasde todo el
mundo, proseguir en su investigación es, a mi juicio, uno de los
objetivos perentorioscon que se puedeenfrentar la arqueologíade
Mesoamérica.

Mención final merecela técnicadesarrolladapor JustinKerr para
captar fotográficamenteen su totalidad las escenasde las vasijas.
A travésde ella> contamosporvez primeraen Lords of tite Underworld
con reproduccionesfieles y completasque no se debena la pluma
y los coloresdel dibujante.Pareceque toda tergiversaciónquedaasí
desechaday el resultado es que los científicos puedenestudiarlos
materialescasi con las mismasventajas que ofrecerla tener la pieza
original a mano.La muy cuidadaedición de PrincetonUniversity Press
ponede manifiestounavez másla habilidadcon queen EstadosUni-
dos se armonizala calidad técnicay la bellezabibliográfica.

Miguel Rívmu DORADO

Hnss,Rémí: La pedagogíainstitucional,hoy.Narcea,S. A., deEdiciones>
Madrid, 1976, 112 pp.

Al ponermea haceresta recensiónse meplanteéla dudade si re-
velar una de las obras-llavede mi actual investigaciónpara la tesis
doctoral. ¡Hastatal punto llega la internalizaciónde la propiedadin-
telectualt Sirvan estaslíneascomo modestaaportacióna la paulatina
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supresiónde esapropiedad.Sirva mi actual compromisoanalíticocon
una «pedagogíaimplicacional» como paso haciacolectivos que> traba-
jando en «pedagogíainstitucional»> «intervengan»mediantela crítica
radical en las situacionesacadémicasque nos roban imaginacióny
palabra.

Rémi Hess sitúa el nacimientode la «pedagogíainstitucional»en
la Franciade 1963, conscientede que la expresión,como señalóG. Mi-
chaud, es original de JeanOury (1960). La pedagogíainstitucional es
fruto de unaconfluenciapolicausal,en la quelos principaleselementos
son los planteamientospedagógicossurgidosde la aplicacióndel Mo-
vimiento Freineta los sistemassocioculturalesurbanos(fundamental-
mente a partir de la creacióndel Grupo de PedagogíaInstitucional
[1964] y del surgimientodel Grupo de EducaciónTerapéutica[GET,
FernandOury, 1964],desdeel Grupode TécnicosEducacionales)y las
aportacionesde los enfoquesclínicos de las cienciashumanas:psico-
terapia institucional, psicoanálisisy movimientos de grupos(las iii-
fluencias de Freud, Lewin y Moreno> entreotros,son explícitamente
reconocidascon frccuencia)=L¿confluenciase daen un marcopolítico
de crítica de la burocraciaen el queabundanlos elementostrostkistas
y anarquistasque el mayo del 68 verá estallar.En la actualidad,el
principal reto paralos trabajadoresde la pedagogíainstitucionales el
movimiento de gruposque, surgido fundamentalmenteen Norteamé-
rica, a partir del trabajo de W. Reich, se concretaen torno a los con-
ceptosde bioenergéticay potencial humano.Tambiéncrece,cadavez
más, el ataquea estos trabajadoresdesdelos poderesacadémicosy
desdelas institucionespolíticas (los partidos),como demuestrala his-
toria reciente del Departamentode Cienciasde la Educaciónde Vm-
cennes(Lobrot, Grauer,Lapassade,Lourau, etc.).

El libro de Rémi Hess,como haciendosuyala sugerenciade quela
definición es narracióno no es, abordatoda la corriente de la peda-
gogía institucional desdelos procesosgenéticosque la hacenposible,
desde los hombresy las instituciones,a las obras, las unidadesde
análisis (institución: instituyente-instituido; grupo; transversalidad;
analizador-analistas;intervención,etc.),y los acontecimientosy resul-
tados.El aspectomás«formal» del libro (quizá el más atractivopara
un lector conocedorde las corrientesdel análisis institucional y de la
pedagogíainstitucional) es la magnífica bibliografía que incluye, en
la quesólo echamosde menosa algunosautoresamericanosbásicos
de la bioenergéticay el potencialhumano.

El método,muy etnográficoo muy sugerenteparacualquieretnó-
grafo> sitúael análisisde las institucionesen un enfoqueglobalnuevo.
Las referenciasy las asociacionesson frecuentes.El factor corporal
recuerdaa Marcel Maussy sus «técnicasdel cuerpo’>. La transversali-
dad aportadimensionesoperativasa la consideraciónde los sistemas
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de roles. La intervenciónlanza surespuestaa la cuestióndel compro-
miso del antropólogo.Juntoa esto> las llamadasde atenciónsobrelos
mecanismosdel podery las vías de la comunicación>en las institucio-
nes y entrelos grupos> acentúanla necesidadde la interdisciplinarie-
dad parala renovaciónde los Departamentos-estancoantropológicos.

En la esperade queeste libro colaboreen el imprescindibledes-
pertarde algunasactitudesy abraunanuevay atractivavía de análisis,
recojo, paraacabar>las últimas lineas del texto de Rémi Hess: «A pe-
sar de sugran difusión en el campode las ideas,la pedagogíainstitu-
cional no estátodavía totalmenteintegradaen el conjunto del dispo-
sitivo institucional.Por otra parte,como declarabaun jefe de gabinete
del Secretariadode Estadopara las Universidades:¿Por qué preten-
déis el reconocimientode personasque quieren destruir nuestrasins-
tituciones?»

Carlos María CARAvANTES GARCÍA

IciroN, Alain: Les Sculptures de La Lagunita. El Quiché, Guatemala.
Centre National de la Reclierche Scientifique. RCP, 294. Institut
d’Ethnologie. Ed. Piedra Santa, Guatemala>CA, 1977. 12 pp, con
57 ilustraciones.

La Arqueologíaguatemaltecade las tierrasaltas del norte ha per-
manecidohastahoy casi desconocida,habiéndoserealizadoexcavacio-
nes sistemáticastan sólo en tres sitios del altiplano norte: Nebaj,
Zacualpay Zaculeu.Hasta la actualidad,la cuencadel río Chixoy úni-
camenteha sido objeto de sucesivosreconocimientosarqueológicos
y de alguna prospecciónya antigua. Los trabajosque desde 1971 ha
realizadola Misión Científica Francesaen los municipios de San An-
drésSajcabajá,Canillá y SanBartoloméJocotenango—todos ellos en
la zonanortedel Departamentodel Quiché—hanconseguidopaliar la
carenciade informaciónacercade esteárea.

En sus más recientesinvestigaciones,Alan Ichon, responsablede
campo de las últimas temporadas,ha trabajadosistemáticamenteen
el sitio de La Lagunita; centroque, tantopor suarquitecturacomopor
sus manifestacionesescultóricase, incluso, por su secuenciacerámica,
ha resultadoseruno de los másinteresantesde todala región.

Ya en 1973, el autor, junto con el director de la Misión Francesa
—Henri Lehmann—,habíadadoa conocerciertasmanifestacionesde
la esculturadel Departamentodel Quichéa travésde la revistaObjects
et Mondes(1973, XIII: 35-47, París).Sin embargo,la presentedescrip-
ción esbastantemáscompleta,ofreciéndonosun amplio informe tanto
tipológico como cronológicode las esculturasde La Lagunita
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La publicación, queestá dividida en cinco capítulos,presenta,en
los dos primeros> unasomeradescripcióndel medio ambienteen que
se encuentrael sitio arqueológicoy repasa,muy sumariamente,las
excavacionesrealizadasen 1973 y> sobretodo> durantela temporada
de 1976-1977; a la vez que da cuentade las manifestacionesarquitec-
tónicasfundamentalesencontradasen el sitio.

Con todo,el gruesodel informe—quetieneun carácterpreliminar—
está dedicadoa un minuciosocatálogo de las esculturasencontradas
en La Lagunita,así como a un intento de clasificación,el cual ha dado
los siguientesresultados:

1. Esculturasde bulto redondoo alto relieve> quese hanfechado
en el PreclásicoTardíoy, sobretodd,en el Clásico Temprano.

2. Estelas decoradasdel estilo 1, que presentanrasgos que se
remontanalPreclásicoMedio y PreclásicoTardío,

3. Estelas decoradasdel estilo 2, sarcófagosdecoradosy estelas
no decoradasquepertenecenal Protoclásicoo a principios del Clásico
Temprano.

4. Sarcófagosno decoradosfechadosen el Clásico Temprano.

En resumen,el presenteestudio> aun con todas las limitaciones
lógicas que necesariamenteconlíeva la publicación de todo informe
preliminar> nos da tina evidenciade la ocupación del sitio desdeel
PreclásicoMedio, periodoqueconoció el apogeodel culto a las estelas
que se continuóhacia finales del PreclásicoTardío, tiempo en que La
Lagunita se yerguecomo un centroceremonialde importanciaen rela-
ción con el resto de la región.A finales de esteperiodoel culto a las
estelasdecae para dejarpaso a un culto nuevo) relacionadocon los
sarcófagosmonolíticosqueson los más singularesde la región,

Esta ocupación preclásicase evidencia ademáspor los restosde
construccióny por el abundantematerialcerámicode quese dispone.
Aunque aún no ha salido a la luz ningún informe sobrela cerámica
de La Lagunita, las fechas de radiocarbonoprocesadasrefuerzanla
suposición de la existenciade una antigua poblaciónduranteel Pre-
clásico Medio y Tardío, la cual se continúaa través del Protoclásico
hastafinales del ClásicoTardío.

El minuciosoregistrode datos,junto conun intento preliminarde
estableceruna cronologíadel sitio, y el establecimientode una serie
de influenciasexternas—desdelas aportadaspor KaminaljuyueIzapa
a las corrientesteotihuacanasy de Cerro Las Mesas—quese basan
puramenteen afinidadesestilísticas,es unavaliosaaportaciónal cono-
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cimiento arqueológicode otra región que ya habfa quedadoalejada
paralos interesesde los estudiososde laArqueologia guatemalteca.

AndrésCIUDAD Ruíz

PINTO GARcÍA, Constancio: Los indios iCatios. Su cultura.Su lengua.Vo-
lumen1: La cultura Katia. Com-PasEdiciones,Medellín (Colombia),
diciembre1978. 475 Pp.

El autorrealizó en 1950un diccionariokatío-español/español-katio,
en queapoyabala inclusión del katío dentro de la familia lingilistica
caribe. Era, y sigue siendo,su obramásimportante,pesea queotros
investigadores,quizá con más datos comparativos>asocienel katío
al chibchay no al conjuntocaribe.

El libro, cuya recensiónnos ocupa por petición departamental>
muestrasusaportacionesmás originalesen el camposemántico.A pe-
sarde subtitularse,específicamenteLa cultura katía, el recorrido rea-
lizado por el sistema sociocultural,en setentapáginas(excluidoslos
temas mitológicos, toponímicosy antroponímicos),es excesivamente
narrativo (abundaninterpretacionesy faltan datos)y contienedema-
siadascitas de otrosautores,frentea los escasosdatosprocedentesde
trabajoetnográfico.

La parte másinteresante>la segunda,recoge>en másde doscientas
páginas,diferentestemasmitológicos katíos rescatadosen granme-
dida de fuentesbibliográficas«yade difícil adquisición)>:básicamente
las obrasde fray Severinode SantaTeresa (1924) y de la hermana
Maria de Betania(1924). Con abundantescitas textualesde estosauto-
res,y frecuentesaportaciones,cuadroscomparativosy análisispropios>
constituyeel apartadomásinteresantey sugestivodel libro, Quizá su
respetoa las narracioneslimite la investigaciónoriginal. El método
estructuralistapodría haber iluminado muchas zonas con una luz
diferente.Las alusionesde Lévi-Straussal «miocastor»queagujereaa
un hombre(De la miela las cenizas)y lo fecunda(El hombredesnudo)
sugierenunaposibleorientación,

La toponimia y antroponimia katias, aunquedesgajadasde una
visión global del mundoque les dierasentido,no eludenriesgosy son
interesantes>a pesarde sus lagunas(palabrasde «significado desco-
nocido») y de haberseceñido demasiadoal ámbito katío,

Sorprendeque la «visión de la situaciónactual de los katíos»,res-
ponsabilidadde Gonzalo M, de la Torre (miembro del equipo Com-
Pas: Pastoralde Comunicaciones)>se presentecon unadisculpapor
no usar documentosni «notasbibliográficasparacorroborarlas ideas
expuestas>’,cuando«todo lo dicho se puederespaldarcon hechosdi-
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rectamentevividos, observados,dialogadosy estudiadosduranteseis
años (1971-1976)».Pareceque no se concedieravalidez a las técnicas
etnográficasprimarias.

Los problemas-solucionesplanteadosa la situación actual de los
katios manifiestanfrecuentementeun enfoqueetnocéntrico,no por la
inclusión de juicios valorativoscon este matiz, sino por la selección
realizada: son los problemasque surgen en la relaciónmisión-indí-
genas.

Las «conclusionesfinales»(dehechono concluyen)animanla labor
misionerade ayuda al «plan de auténticareconstruccióndel indígena
katío»y atacan,paradefendersede suscriticas,afuncionariospúblicos
y estudiosos.El peligro (pareceinevitable) de la labor misioneracon-
sisteen el ataquea la méduladel sistemacultural indígena.La ayuda
no se entiendeigual por las dos partes.SimeónJiménezTurón> líder
Ye>cuana(Venezuela),lo expresa(noviembre1974) mejor y más du-
ramentequeyo:

«Ahora me refiero a lo quehe visto y he sufrido acercadel trabajode
los misioneros.Los misionerosse sientendueñosnuestrosy podemos
afirmar que definitivamenteno los queremos,puestoqueal vivir entre
nosotrosactúancomo si fueran nuestrosamos;sus reaccionescon nos-
otros estánbasadasen la amenazay la característicaprincipal de las
mismas, es lo que los antropólogosllaman ctnocidio: interfieren en
nuestravida política, social y religiosa; cambiannuestrascostumbrese
intrigan enfrentandoindividuos contragruposy dividiendo hermanos
contra hermanos.Como hemos experimentadoen carne propia las
consecuenciasdel trabajode los misioneros,podemosdecirqueno hay
gente buena entre ellos; todos son malos, puesto que hacen falsas
promesas.Nos explican que traen la palabrade Dios, y por ‘haberles
creído hemos sido engañados.Los misionerosentranen nuestrospue-
blos diciendoquetodossomoshermanos>queno puedehaberodio, que
somos iguales blancos, indios, negros.Añaden que al ser todoshijos
de Dios los que estamos en esta tierra> todos somos hermanos,que
Dios los ha mandadoa predicarsu palabra.

Dicen que a Dios no le gusta la genteque insulta, ni la gentepre-
tenciosa,mentirosa,envidiosa,celosa,injusta o usurera.Pero a pesar
de todasestaspredicaciones,ellos son soberbiosporquecreenque su
Dios es superioral nuestroy que la culturaque tienen es mejorque la
nuestra.»

Acaba el libro de ConstancioPinto con una advertenciametodo-
lógicaa filólogos y lingilistas,y conunabibliografíaen la queechamos
en falta, sobretodo, el libro clasificatoriode Loukotka, el Handbook
of South American Indians, o alguna menciónmás a especialistas,
como puedaser IldefonsoGutiérrezAzopardo,

Carlos M. CARÁVANms GARCÍA
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RosrwoaowsKlDE DIEZ CANsEco, María: Señoríosindígenasde Lima y
Canta. [Lima, 19781. Instituto de EstudiosPeruanos.Serie: «Historia
Andina>~. Número7. Presentaciónde JoséMatos Mar. 280 pp. con
cuadros esquemáticos,dos ilustraciones intercaladas,cinco mapas
desplegablesfuerade texto y numerosastranscripcionesdedocumen-
tos. Rústica.

El último volumen de «Historia Andina’~, la prestigiosaserie del
Instituto de EstudiosPeruanos,llegado a nosotroses un documentado
y bien compuestoestudio de dos señoríoscosteños>Lima y Canta,
fruto de tina larga labor de archivo, de reconocimientosdel terreno
y colofón de unaclara trayectoriaen la profundizaciónde aspectosso-
ciales y económicosde los gruposcosteñosdel Perú prehispánicoa
partir de los más diversostestimonios,desdeel mero detalle a la más
global historia o crónica ofrecidaspor los muchasveces ignorados,
otrasmal explotadosfondosdocumentalesinéditos o la más honesta
historiografía,con el profundo respetoque María Réstworowskisiem-
pre ha manifestadopor la Arqueologíay quea su vez tantashipótesis
ha sugeridoa los arqueólogossu estimableobra.

Como es habitual en estaserie, unabreve y justaPresentaciónde
JoséMatosMar da pasoa la Introducción, dondela autora,trasponer
en entredichola uniformidad queen lo tocantea organizacióny admi-
nistración manifiestanla mayor partede los cronistasal referirseal
imperio de los inka, señalala complejidady diversidadqueun estudio
científico aportaal respecto.Partiendode las más diversasinforma-
ciones—desdelos mitos a los resultadosde la Arqueologíay con un
extensoempleo de documentaciónadministrativa—ratifica, una vez
más,el origen remotode los señoríoscosteños,supervivenciaen época
incaica, las relacionescosta-sierray las estructurasinternasde los
señoríosqueocupandiversosvalles costeros,en un intento de restitu-
ción de su vida pasada.

La obra está dividida en dos partes,quecorrespondena cadauno
delos señoríosestudiados.En la primeraseestudiael señoríode Lima,
desdela casi místicaexpansiónde los Yauyos,originarios de Tupe,en
el alto Cañete,duranteel HorizonteMedio, hastasu asentamientoen
el valle de Lima, frenadospor los atavillos y cantasen su expansión,
señoreandouna vastaregión yunga y estableciéndoseun intercambio
cultural reflejado principalmenteen la religión, con adopciónde dio-
sesy ritos yungasde la tierra de Pachacamace imponiendodivinida-
des propias.Tras el someroestudiode la zonaen épocaspreincaicae
incaica,paralas que sonescasaslas fuentesy en las que es necesario
el concursode la Arqueología,se entraen la conquistaespañolay en
las reformasacaecidasdurantela colonia>quetanto afectaronen apa-
riendaa las poblacionesindígenas.Aprovechandoal máximo ‘las infor-
macionesexistentessobrela zona>y tras la localización geográficade
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señoríosy curacazgos,seestudianen detallelosde Sulco,Guatca,Lima,
Maranga,Amancaesy El Callao.

Nuevamentese insisteen la etnia yauyo, las gentesde Huarochiri,
tan reaciosa la conquistaincaica que continuaronusandosu propia
lengua—el Jaqaru—,queen la épocacolonial se repartieronen cinco
—quizá seis— guarangas,estudiadasuna a unapor la autora. Se es-
tablecena continuaciónlas correspondenciasexistentesentrela reali-
dadregistradaen los documentosy los mitos y leyendaslegadospor
la tradición,en la quese ponede relieveunavez más la obsesiónhi-
dráulica de los antiguoslimeñosen un mediodondeel control del agua
suponíala posibilidad o imposibilidad de subsistenciay su dominio
político hay que entenderloen términos de dependencia.

Se cierra la primera partede la obra con un breveestudiodel se-
ñorío de Huaura duranteel siglo xvi, curacazgoque a raíz de la con-
quista se dividió en dos encomiendascuya visita y los pleitos a que
dio lugarsubeneficioaportaninteresantedocumentacióntemprana;la
autoraofreceun documentosobreChancayquecontieneinformación
sobreHuaura,y uno de cuyos testigoses Domingo de Santo Tomás>
tan gran conocedorde los pueblosyungas como curioso y hábil para
inquirir datos,Mención especial merecela referenciaa Vilcahuaura,
pequeñocuracazgodependientede Huaura;y situadoen suvalle, que
desaparecidocomo tal con el virrey Toledo conservósunombrehasta
nuestrosdías, quelo ostentaunahacienda,y en cuyo territorio se han
efectuadono pocasprospeccionesarqueológicaspor la manifiestari-
quezaque debió teneren el pasado.Se concluyeel estudiocon la re-
ferenciaa los mitos, quecomo sueleocurrir descansansobreunabase
real, y queen este caso se manifiestaen la rivalidad con Pachacama,
o sea,con los pobladoresdel Sur, y unarelacióncon la sierra,acusada
por el dios del guano,a la queno debió serajenala conquistaincaica
y sus movimientosde mil maq.

La segundapartesededicaal estudiopormenorizadodel señoríode
Canta en el siglo xvi a partir de las informacionesproporcionadasa
raíz de las visitas de 1549 y 1553. Dc Canta, en el rlo Chillón> se narra
su evolución territorial y su progresivaimportanciaen relación con
Atavillos en épocacolonial, y de sus siete ayllus: Canta, Locha, Cama,
Visca, Lachaqui, Copa y Esquibamba,aunquepudo haberotro más;
cuya vida interna> puebloscomunalesy peculiaridadesse estudianen
detalle,al igual que‘la organizaciónpolítica, la administraciónincaica
y las sucesionesde los curacas—tema en el que desdehace tiempo
viene trabajandola autora—para terminarcon las relacionesmíticas
y los significadosque las mismasentrañanen cadaunade las regiones
estudiadas.

Dos nutridos apéndicesdocumentalesconla edición de fuentesde
primera mano, escrupulosamentetranscritasy cuya importancia es
excepcionalpara el conocimientode las poblacionescosteñasen lás
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primeros años de colonización,completanel magnífico trabajoquese
cierra con un índicedocumentaly selectabibliografía. Siemprequela
comprensióndel texto así lo exige, se ofreceal lector la ilustraciónade-
cuada,el mapa de referenciao el cuadrode datoselaboradospor la
autora.

Con la edición de estenuevo libro Maria Rostworowskicontribuye
decisivamenteno sólo al másprecisoconocimientode la costacentral
en el área comprendidaentrelos valles de Chillón a Lurin, desdesus
nacimientoshastael Pacífico,sino querevalidaun métodode trabajo,
estimula a la utilización de fuentesmuy diversas,sin cesaren el em-
peño de encontrarlos datosprecisos,y no dudaen usarde la arqueo-
logia, bien seapara completarprocesoso para ratificar hipótesis,en
un alardede conocimientode las culturascosteñasperuanas,de tena-
cidad,de pacienciae inteligencia, sobradamentedemostradastantoen
los archivos como en sus frecuentestrabajos de campo> y de todos
conocidasa través de su ya larga producciónbibliográfica.

Nuevosplanteamientosde viejos problemasabrenposibilidadesde
lineas de investigaciónetnohistóricaque no dudamosestimularána
cuantosseasomena las páginasde unaobrade imprescindiblelectura
para el conocimientodel Perú indígena-

LorenzoEladioLóI’Bz y SEBASTIÁN

ESTEVA FABREOÁT, Claudio. Cultura, Sociedady Personalidad.Ed. Pro-
moción Culutral, 5. A. Barcelona>1978, 342 pp.

Catedráticode Antropología Cultural de la Universidad de Barce-
lona el autor, recogeen estelibro diversasconferenciaspronunciadas
durantesus primeros años de actividad docenteen la Universidad.

La experienciapsicoanalíticaobtenidadurantelos añoscomprendi-
dos entre1953 y 1954,cuandoen calidadde antropólogoformabapar-
te del grupo que,dirigido por Erich Fromm, trabapabaen aspectosde
entrenamientopsicoanalítico,le permitió posteriormenteimpartir cur-
sos en la EscuelaNacional de Antropologíae Historia de México y en
el Curso de Postgraduadosde Psiquiatríaen la UniversidadNacional
Autónomade México. Asimismo,inició en dichaUniversidadlacátedra
de Cultura y Personalidaden la queexpusoa travésde seminariosy
clasestodo el bagajeprácticoy teóricoadquiridodurantesusexperien-
cias con Frommy con sus compañerospsiquiatras.

Desdeunaóptica psicologizanteconsideraal antropólogoque tra-
bajaen Culturay Personalidad,comoun antropólogoprofundo,ya que
su actuaciónempíricano sereduceúnicamentea la observacióny aná-
lisis de los datosvisualizados>sino quebásicamentese inclina a diag-
nosticarlos hechosvisualizadoscomo pertenecientesa unaestructura
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cuyosmaterialesestánplenamenterelacionadosporla constanteactua-
ción de ‘lo orgánico y de lo supraorgánicoen una misma unidad de
representaciónen el individuo y enlos grupossocialesde unadetermi-
nadasociedad.

Los capítulosdedicadosa «Cultura,Sociedady Salud mental»>«Et-
nopsicologiay estudiode valores»,«el conceptode modelo»y «la Teo-
ría de la personalidadcultural» que junto con un estudiodedicadoa
«Críticas,opcionesy perspectivas»que conformanel libro, estánen-
globadosdesde la perspectiva de que Culutra y Personalidadconti-
núansiendounaconfiguraciónestructuralde formasde vida vistas en
función de los modelos etnográficos,intentandoexplicar lo etnológi-
co y lo psicológico como conceptos.de unamisma realidád empírica.

La tareamás importanteparaunaantropologíapsicológica,afirma
EstevaFabregat,consistiríaen establecerlos gradosde determinismo
relativo, en función de un comportamientode la personalidadcomo
categoríaabstractade una misma realidad.En un futuro inmediato
lo queaparececomo indispensablees elaborarmétodoso técnicasca-
pacesde producir etnografíasdel subconscientequesecomplementen
con las actualesdel consciente.Sólo haciéndoloasí se logrará estable9
cer la dimensiónobjetivade la personalidadensucontextoambiental.
Comoconclusiónseaportaen estelibro la tesisde quelo queimporta
es determinaren su sentidounaestructurade personalidadque sólo
puede ser una unidad orgánicaúnica con la cultura y con su medio
externo.

JuanSebastiánGARcÍA MORcILLO


