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hecho de que nuestro Saussure es en realidad un Saussure de tercera
mano (es decir, visto a través de la "recréation" hecha por Bally y
Sechehaye de apuntes de estudiantes), Heinimann pasa a poner de
relieve los principales frutos de la investigación de Godel, que atañen
a las divergencias entre el Cours editado por Bally y Sechehaye y
el pensamiento de Saussure tal como aparece en los apuntes de clase
y en las notas personales del maestro. Con_ razón se sorprende Hei-
nimann de ver cómo a las 50 páginas dedicadas en el Cours a la lin-
guistique synchronique (como resultado de lo cual se considera
umversalmente a Saussure como fundador de esta disciplina) corres-
ponden en las fuentes sólo unas pocas horas de clase, y cómo de
estas mismas fuentes se desprende que para el maestro ginebrino
el primer objeto de la lingüística son la/ lenguas y no \a lengua,
contrariamente a lo que aparece en el Cours. En general, la opinión
de Heinimann sobre la contribución aportada por Godel es la de
que reafirma grosso modo la exactitud de la versión contenida en el
Cours (pese al aludido registro de algunas divergencias respecto al
pensamiento de Saussure), pero que presenta un Saussure menos
dogmático que el que debemos a Bally y Sechehaye.

CARLOS PATINO ROSSELLI.

Seminario Andrés Bello,
Instituto Caro y Cuervo.

REVISTA COLOMBIANA DE ANTROPOLOGÍA. Órgano del
Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, volumen IX (1960).

De este volumen de 332 páginas que empezó a circular en mayo
de 1961, destacamos los siguientes trabajos:

JACOB A. LOEWEN, Dialectología de la familia lingüística chocó,
págs. 11-18 (más tres mapas). — El autor establece que esta familia
americana — que comprende de 20.000 a 25.000 indios y que se
extiende por la costa del Pacífico desde Panamá hasta el Ecuador,
pasando por Colombia — consta de dos lenguas, noanamá y emperá;
esta última con nueve dialectos que Loewen determina tentativa-
mente con base en unos cuantos elementos fonológicos, morfológicos
y léxicos, estudiados en publicaciones ya conocidas sobre la materia.
Advierte Loewen que este escrito es una síntesis de una conferencia
dictada en inglés en la Linguistic Society of the University of Wash-
ington, enero de 1958.

VÍCTOR MANUEL PATINO, Historia colonial y nombres indígenas
de la palma pijibay, págs. 25-72 (más tres figuras). — Erudito trabajo
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sobre esta palma que existe en gran parte de la América tropical, y
para la cual Patino documenta por lo menos 250 formas lingüísticas
indígenas americanas de designación. Entre ellas están dos muy cono-
cidas en Colombia: chontaduro, estimado como de origen quechua,
y cachipay, de origen no determinado.

G. REICHEL-DOLMATOFF, Notas etnográficas sobre los indios del
Chocó, págs. 75-158 (más 24 láminas, un mapa y 14 figuras). —
El experto arqueólogo y estudioso de temas colombianos, Reichel-Dol-
matoff, ha viajado con su esposa, investigadora también, por el sur-
oeste de nuestro Depto. del Chocó — en la costa del Pacífico —
localizando y explorando los yacimientos arqueológicos de esa zona.
En el trabajo que mencionamos, Reichel-Dolmatoff dice que recoge
sólo algunas observaciones de carácter etnográfico general sobre co-
munidades indígenas visitadas durante el viaje de estudio, y agrupa
esas observaciones en cuatro capítulos: I. Habitat y cultura material
(tribus indígenas y su habitat, pautas de poblamiento, la casa y sus
anexos, agricultura, recolección, caza y pesca, animales domésticos,
vestido y adorno, accesorios de casa y cocina, cerámica-cestería y tela
de corteza, instrumentos musicales, preparación y conservación de ali-
mentos, la chicha, navegación, comercio). II. Aspectos de la vida
social (organización familiar, ciclo de vida). III. Religión y magia
(personificaciones sobrenaturales, el chamán, parafernalia ritual, plantas
alucinógenas, el ceremonial de la chicha, la curación de las enfer-
medades, el ceremonial agrícola, actitudes rituales varias, escultura
y pintura). IV. Aculturación (bilingüismo y mestizaje biológico, rela-
ciones con los negros, las misiones — católicas —, migraciones).
Vienen luego varias Observaciones finales tendientes a destacar la
importancia de estudiar sistemática y profundamente la cultura abo-
rigen de los indios del Chocó, así como la necesidad de estudiarla
pronto, pues la Carretera Panamericana — que ahora se traza por
esta región — puede traer grandes cambios en la vida de los nativos.

G. REICHEL-DOLMATOFF, Contribuciones al conocimiento de las
tribus de la región de. Perijá, págs. 161-193 (más un mapa, tres figuras
y una lámina. — El autor de este ensayo estudia una serie de datos
que sirven a la identificación cultural y a la delimitación tribal de
los grupos indígenas que viven actualmente en la Sierra de Perijá y la
hoya del río Catatumbo (próximas a un sector de la frontera entre
Colombia y Venezuela).

VICENTA CORTÉS ALONSO, Visita a los santuarios indígenas de
Boyacá en 1577, págs. 201-273. — Se refiere muy detenidamente la
autora a una visita que a nombre del rey de España hizo Diego
Hidalgo de Montemayor a la provincia de Tunja (Departamento de
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Boyacá, República de Colombia) el año 1577 para convencer a los
caciques indígenas que entregaran sus santuarios.

VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA, Tensiones del odio en la pequeña
comunidad: antagonismos en los estratos sociales, págs. 277-299. —
Estudia la autora varios caaos de lucha y odio entre colombianos de
diversa clase social, por ejemplo: entre los dueños de muchas tierras
y sus subalternos o dependientes que no poseen ninguna; entre los
dueños de pequeñas empresas (fábricas, talleres) y sus obreros; entre
gente de alta clase social tradicionalmente y los burgueses que en los
últimos tiempos pugnan por ascender en posición social y económica;
entre los campesinos y los habitantes de las ciudades; entre los blancos
y los negros, y entre los blancos y los indios, en fin. La cuestión
básica, el fondo común de todos estos antagonismos es que los de
abajo quieren subir, y a los de arriba no les gusta que los otros
mejoren de posición. Resultado de esta lucha que se libra actualmente
en muchos lugares de Colombia para la re-estructuración de la so-
ciedad es el odio, la violencia, la agresión, en forma directa o de
manera disimulada.

Luis FLÓREZ.
Instituto Caro y Cuervo.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS,
Diputación Provincial de Oviedo. Oviedo, Años XII (1958) y
XIII (1959).

Año XII (1958).

Núm. 33 (abril de 1958).

Contiene el siguiente material: FERNANDO LANDEIRA DE COMPOSTELA,
Los hidalgos relojeros de las Asturias occidentales, fabricantes de
relojes en la raya del reino de Galicia: La ilustre casa de los Fernández
Lombardo, págs. 5-34. — FRANCISCO ABAD RÍOS y FRANCISCO JORDÁ

CERDA, Informes sobre las excavaciones llevadas a cabo en la antigua
ciudad de Lancia (León), págs. 35-49. — MOISÉS DÍAZ CAÑETA, La
venida de Alfonso XI a San Salvador, págs. 50-60. — AMALIA PRIETO,
Asturias y Carlos V, págs. 61-64. — Luis ALFONSO MARTÍNEZ CACHERO,
La guerra de la independencia en Asturias: actuación de Flórez Es-
trada, págs. 65-78. — MANUEL ALVAREZ RICO, El folklore de Allande,
págs. 89-101. — JOSÉ LUIS PÉREZ DE CASTRO, Generalidades sobre los
fertilizantes en la agricultura tradicional asturiana, págs. 106-123. —
MANUEL FERNÁNDEZ AVELLO, Notas para una historia del periodismo
ovetense, págs. 124-131. — JOSÉ FERNÁNDEZ BUELTA, Víctor Heria
Ganda, escultor, su vida y sus obras, págs. 132-155. — Vida cultural,
págs. 156-171.
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