
\

CROMICAS Y
EL MUSEO ETNOGRAFICO

Sin suspender el trabajo de or
denamiento e incremento de sus 
colecciones, ha auspiciado algu
nas excur. nes de campo, espe
cialmente a la región r íe rodea 
Quito. La señora María Angélica 
Corluci continuó la búsqueda de 
artefactos de picdr„ talluda, ha
ciendo logrado recoger numerosos 
ejemplares sobre cuyo estuaio se 
funda su tesis de doctorado de 
la Universidad de Buenos Aires. »

A fines de diciembre de 1960,
Ira expedición arqueológica se 

trasladó a la región norte del pais 
(Prov. del C archi), habiendo rea
lizado excavaciones en la locali
dad de La Paz. Formaron parte 
de la misma al arqueólogo Mons. 
Silvio Luis Horo, la señora Mario 
Angel.ca Carluci y el doctor An
tonio Santiano. También en este 
oportunidad la señora Carluci de
dicó su atención u la búsqueda He

artefactos de piedra tallada a lo 
largo de la extensa zona com
prendida entre Quito y la locali
dad mencionada.

DONACION EMILIO ESTRADA

Ultimamente las colecciones 
del Museo se vieron enriquecidas 
con una donación del señor Emilio 
Estrada, el conocido arqueólogo 
de Guayaquil.

Esta comprende muestras que 
e'emplifican las culturas de lo 
Costa del Ecuador, las cuales es
tán dispuestas sobre un gran t a 
blero én orden a su sucesión tcm -Iporal y cultural, y acom pañadas 
de mapas demostrativos trazados 
a colores. Están bien representa
das las culturas de Valdivia 
(2500  años a. C.) y M achalilia 
en lo que constituye el "Form ati- 
vo Tem prano"; Chorrera en el 
"Formativo Tardío"; M anteño en 
el reciente (500  d. C .).
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EN LA CATEDRA DE 
ANTROPOLOGIA

Los alumnos del primer curso 
realizaron, bajo control del Ayu
dante, los programados trabajos 
prácticos de Antropología Morfo
lógica, para los que esta vez se 
valieron del material de manico
mio.

Durante los últimos meses del 
año escolar de 1960, los alumnos 
del segundo curso hicieron inves
tigaciones de campo bajo control 
del profesor.

Estos son las siguientes:
Fabiola Altamirano L. y Fanny 

Luno A.: El proceso de acultura- 
ción entre los indios de Calderón 
(Norte, inmediaciones de Quito).

Rogelio Valle y Lola León: 
Folklore ceremonial y festivo en
tre los indios de Amaguaño (este, 
inmediaciones de Quito);

Miguel Angel Solano y Estuor- 
do Rubio; Lo familia, su consti
tución y organización entre los 
indios de Am oguaña;

Corlos Calles y César Peñaficl: 
Toponímicos, patronímicos y otros 
datos de interés lingüístico reco
gidos en la localidad de Punln 
(Ecuador cen tral);

Mario Osvaldo Navas, Francis
co y Vicente Bolívar Boloños: El 
status socio-económico de los in
dios de la población de Zámbiza 
(norte, inmediaciones do Quito).

Zoila C. Parra V,, Fanny E. 
Chico L. e Inés T. Mayorga: Cul
tura social de los indios de Sa- 
manga y Angahuona (Ecuador 
cen tra l).

INVESTIGACIONES DENTARIAS 
ENTRE LOS INDIOS DE LA RE
GION DE RIOBAMBA (ECUA

DOR CENTRAL)

A mediados del mes de julio 
último una misión formada por los 
profesores doctor Antonio Sonda
no, doctor José D. Paitan, doctor 
Alonso Quijano y señora María 
Angélica Carlucí se troslodó a lo 
zona indicada cón el objetó de 
verificar ciertos datos tomados en 
una investigación anterior (véa
se Santlana, A, y Paltán, J. D., 
La dentadura en los indios de lm- 
babura y el Chimborazo. Anales 
de la Universidad Centrol Nos. 
314-315, Quito, 1942) y añadir 
otros nuevos. La ausencia congè
nito de los dientes y herencia de 
anomalías dentorias fueron ob
jeto de consideración especial.

Se hizo el estudio radiográfico 
de los casos dudosos, y se tomó 
moldes d e ja  bóveda palatina p a 
ra determinar sus dimensiones y 
forma. Los individuos examinados 
fueron todos indios de ambos 
sexos; están considerados coma 
los más pobres de la región a n 
dina ecuatoriana.

EL INSTITUTO INDIGENISTA

En junio último y con motivo 
de conmemorarse el Día del In
dio, tuvo lugar en el Salón de Ac
tos de lo Facultad de Jurispru
dencia y Ciencias Sociales una se
sión solemne de la mencionada 
entidad. El discurso de fondo es
tuvo a cargo del doctor Víctor
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Manuel Garcés, conocido indige
nista, quien hizo un estudio de las 
condiciones actuales de vida y 
cultura del indio y el ambiente 
que lo rodea!

EL MUSEO KONANZ

Las voliosas colecciones a r
queológicas formadas por el se
ñor Max Konanz a lo largo de su 
vida, las cuales constan de milla
res de, cerámicas y centenares de 
objetos trabajados en oro y me
tal, todos prehispánicos, fueron 
adquiridas por el Banco Central 
del Ecuador para formar con ellas 
la primera báse de un gran Museo 
Arqueológico Nacional.

DONACION DE LA EMBAJADA 
DE ALEMANIA

La biblioteca del Museo Etno
gráfica lúe enriquecida con la se
lecta colección de obra's de Ar
queología y Etnografía America
nas de autores alemanes, la cual 
fue entregada por el Embajador, 
señor Rodolfo Pamperriem a nom 
bre de su país.

El octo tuvo tugar el 30 de no
viembre último, en lo Sala de la 
Biblioteca del Museo y con la pre
sencia del Rector de la Universi
dad Central, doctor Alfredo Pé
rez Guerrero y el Director del Mu
seo, doctor Antonio Sontiana.

FUNDACION DE LA SOCIEDAD 
AMIGOS DE L.A ARQUEOLOGIA

El día 12 de diciembre da

1960 tuvo lugor la sesión inau
gural de lo "Sociedad Amigos de 
lo Arqueología", entidad organi
zada bajo los auspicios de la Uni
versidad Central y el Museo Et
nográfico. Concurrieron al acto 
numerosas personas especialmen
te invitadas.

En lo nota circular posado con 
ese motivo, constan las finalida
des de la Sociedad. Extractamos 
de ella los puntos siguiente-s:

"Es conocida por todos, dentro 
y fuera del pois, la riqueza del 
patrimonio arqueológico del Ecua
dor, mas, a pesar de ello y de su 
importancia para el conocimien
to de la Prehistoria, no existe to
davía en Quito una entidad que 
se dedique en forma exclusivo y 
científica a su estudio. Podría la 
misma estar formada no sólo por 
especialistas sino también por a fi
cionados deseosos de intercambiar 
ideas y afanes, de ayudarse m u
tuamente para avanzar en este 
conocimiento. La asosiación de 
profesionales y estudiosos no pro
fesionales tendría utilidad paro 
ambos: los aficionados se bene 
ficiarían de lo experiencia y té c 
nica de los profesionales y éstos, 
a la vez, de los hallazgos y ob
servaciones de aquéllos. Tal aso
ciación tendería, por f¡n, a corre
gir los errores de los recolectores 
y estudiosos no profesionales h a
ciendo más productivo y construc
tivo su esfuerzo.

Estamos seguros de que lo Ar
queología ecuatoriana tiene m u
chos amigos deseosos de adquirir 
información científica sobre la
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mismo. r a s  finalidades de la 
Sociedad "Amigos de lo Arqueo
logía", son:

1?— Promover el estudio a r 
queológico del Ecuador;

2?— Contribuir a la conserva
ción de sus monumentos y colec
ciones; y

3 >?— Dar a sus miembros la 
oportunidad de superar sus in
quietudes por los caminos cientí
ficos.

La organización de la Socie
dad Amigos de lo Arqueología 
obedece al deseo de hacer frente, 
por medio del estudio y la disci
plina científica, a los males que 
c jtá ocasionando al país la cu 
riosidad ingenua o el malsano in
terés de los profanos. Como es sa 
bido, ya a fines del siglo pasado 
estuvieron muy activos en el E- 
cuador los buscadores de tesoros, 
■ llamados comúnmente "huaque- 
ros", los cuales extraían de ios 
tumbas precolombinas los objetos 
de metal, de oro en particular, 
para venderlos fundiéndolos en 
oro bruto. Al agotarse éstos su 
actividad se atenuó, entrando en
tonces en acción los colecciona
dores de objetos "bonitos", o sea 
de cerámicos de técnica perfec
cionada. Tal variedad de busca
dores es la que ahora " trabajo" , 
y lo hace con m entalidad de an ti
cuario. Demás está decir que unos 
v otros, prescindiendo de todo es
tudio científico, han procedido 
a la destrucción no sólo de los ya
cimientos sino tam bién del cono
cimiento arqueológico. Es así co
mo el país se está poblando de

penueñas colecciones reuníalas en 
entidades públicas o domicilios 
particulares, y formados por ob
jetos de los cuales se desconoce 
con frecuencia hasta el lugar de 
origen. Es fácil encontrar tales 
ceromíos en el mercado público 
y a menudo llegan a los oídos los 
noticias de su so'ida del país, es
to gracias a la actividad de co
m erciantes ágiles y astutos, es
pecializados en este negocio. El 
último d» estos males lo consti
tuyen las falsificaciones o copias, 
hechas siempre clandestinam en
te, con fines comerciales y con 
aditam entos grotescos. Y estas 
últimas invaden ya el mercado 
público e  incluso fas colecciones 
de servicio público.

"LA ARQUEOLOGIA DEL ECUA
DOR: UNA VISION P"\NORA-

MICA"

'a i  es °1 t :‘ulo de la diserta- 
torión, m'iy -rudita, conque el 
arqueólogo Obispo de Ibarra, 
Mons. Silvio Luis Hnro, ilustró la 
reunión memorable que dio ori
gen a  la Institución de lo cual nos 
hemos ocupado.

DONAriON MONS". SILVIO 
LUIS HARO

Después de su conferencia, el 
mencionado investigador hizo la 
entrego «N Museo de un valioso 
Inte de cerám icas prehispánico'' 
recogidas por el en las provincias 
de Imbabura y el Carchi. El doc
tor Sontiana dejó especial cons-
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ente rra to rios , tan to  de párvulos como de adultos. Es así co
rno en una de tantas “ v iv iendas'' se encontró, sobre el piso, 
una serie d " piezas de a lfa re ría  y entre ellas urnas p in ta 
das, una Ce- ios cuales contenía el cráneo en estudio. Esto 
se ha llaba orien tado con la cara hacia abajo, la m andíbu la  
bien a rt'^u lad a . Debajo de la urna, en una cista , se encon
tró  un esqueleto decapitado de m ujer que guardaba entre 
los huesos de la pelvis los restos de un feto.

El au to r declara que es d ifíc il a tr ib u ir  al esqueleto el 
cráneo e n ^ n fr^ d o  en la urna, aunque ocupaba la m ism a 
hah iloc ió . -s ío  se debe a que los cráneos tro feo  del área 
en estudio coTesponderían, según V ígn a ti, a ind iv iduos del 
sexo m ascu lino con exclusión absoluta del opuesto.

En cuanto  al cráneo, éste ofrece la deform ación  ta b u 
lar ob licua, presenta m utilaciones post-m ortem  que consis
ten en la ablación de la concha del occ ip ita l dejando un 
aran agu jero  que am plia  el foram en m agnum. O tra perfo -
iac ión  ha sido hecha en la bóveda, sobre la línea m edia y 

. , > 
en su punto  cu lm inante .

El au to r te rm ina  estableciendo ta asociación del c rá 
neo encorurado con la C u ltu ra  Hum ahuaca, “ período pos
te r io r"  de Bennett, (1 9 4 8 ), en todo caso an te rio r al im pacto  
incaico.

A  propósito  del traba jo  que hemos reseñado, querem os 
añad ir que en el Ecuador no han sido encontrados hasta el 
día de hoy cráneos con perforaciones ni te rapéuticas ni é t
nicas, y esto a pesar de su estrecha v incu lac ión  con el in 
cario.

A nton io  Santiancu

COM AS, Juan : Daros para la h is to ria  de la de fo rm ación
c.anoal en M éx ico ; Separata de H is to ria  M e x i- 
c i na, N u 36, M éxico  D. F. 1960, pp. 509-20.



Fl a u to r em pieza haciendo la h is toria  sum aria del c rá 
neo N atchez, o rig ina rio  de la cuenca in te rio r del M ississi
ppi. Señala que del m ismo se han ocupado desde M orton  
— por cuya configurac ión  le dió el c a lific a tiv o  de " in c re d 
ib ly  h igh  , hasta Im be llon i y Dembo, que lo adscrib ieron al 
tip o  "b r r 'b ic e p h a li  a r t if ic ia li e re tti en grado e x trem o".

Posteriorm ente se ha a trib u id o  este tipo  a un cráneo 
procedente  de la m isma región, o tro  de T ru ji llo  IP e rú ), el 
de la co lección de Bologna descripto por V ram , el presen
tado  por Gosse en 1861 a la Société d 'A n th ropo log ie  de 
Paris, procedente de una caverna situada al extrem o del va 
lle de Ghovel en el estado de Chiapas, M éxico.

Luego se ocupa el au to r de las c lasificaciones que 
Gosse h izo  de la deform ación ce fá lica  in tenc iona l, enum e
rando con c r  do deta lle  los cinco tipos principa les prepues
tos por el m ism o au to r en ¡861.

T erm ina  ocupándose Je un ú ltim o  cráneo, tam bién  
descrip to  por Gosse, encontrado en Oaxaca, el cual presenta 
"e x tra o rd in a ria  deform ación P item pora l" o "de fo rm ac ión  
b ip a r ie ta l" ,  según Comas.

Antonio Santtona.

CO M AS, Juan : La deform ación ce fá lica  in tenciona l en la 
región del Ucayali, Perú. Separata de M isce llanea 
Paul R ivet, M éxico 1958, pp. 109-119.

C om ienza el d iligen te  au to r dando cuenta de los t ra 
bajos existentes sobre la m ateria  en esa área, en p rim er 
té rm ino  el de W . C. Farabee, rea lizado en 1906-1907 so
bre los Conebo y Sipibo del U caya li,y  a fluentes, qu ien cons
ta tó  la presencia de esta costum bre entre las mencionadas 
tribus. Luego se refie re  a la conocida ebra de Dembo e Im 
be llon i "D etorm .aaor.es intenciona les del cuerpo hum ano 
de ca rác te r é tn ic o ", donde, los autores establecen la presen-



fonda de su agradecimiento.

INVESTIGACIONES ARQUEOLO
GICAS EN LA COSTA DEL 

ECUADOR

El señor Emilio Estrada nps ha 
remitido el siguiente informe de 
sus trabajos de campo, que por 
considerarlo de sumo interés lo 
transcribimos textualm ente:

“ Los intensos trabajos de cam 
po de este año en Manabi y Gua
yas, han confirmado la extensión 
y límites de los períodos cultu
rales. Falta publicar la cultura de 
Jambe!!, que descubrimos con 
Evans y Meggers en 1958, y so
bre la cual aún estamos descu
briendo paraderos. Esta cultura la 
situamos al final del Desarrollo 
Regional. Tiene relación con el 
final de Guanaala y principios 
del M anteño. Jambelí tiene nega
tivo o tres colores y blanco sobre 
rojo. En el norte del Perú, Mejla 
Xespe le llama a -esta cultura la 
de Garbanza!. (Una discusión so
bre ella aparece en el trabajo de 
Estrada en este mismo tomo, p. 
31) J a m b e l í  cubre todo el Golfo 
de Guayaquil y  Puna — el Archi
piélago de Jambelí y la zona de 
Posorja.

En M anabi, en el Río Chone, 
descubrí este año un Chorrera
más relacionado aún con Ocós de 
Guatemala. Dentro de unos días 
tendré sus fechas de C-14.

Al sur de Bahía de Caráquez 
¿identificamos un Manteño I, con 
varios elementos nuevos. Los co
rrales de piedra de Manabi son 
posteriores. Las sillas y los corra

les ^cn  de M anteño II. Le ad jun
to dos cortes y planos de corrales 
de Chirije que muestra las dos 
ocupaciones. Fechas de C -14 del 
M anteño I, tendré tam bién en po
cas semanas. Chirije mostró unos 
corrales hechos de columnas de 
piedra perforadas longitudinal
mente, primeros que vemos en el 
Ecuador. Le adjunto un dibujo 
de ellos y el plano del sitio Chi
rije.

Las enormes excavaciones de 
Bahía dieron come resultado m u
chos tipos nuevos de figurines y 
cerámico, por ejemplo cerámica 
pintada, post cocción hasta con 
seis colores.

En la provincia del Guayas he
mos localizado últimamente cua
tro sitios nuevos He! período Val
divia, dentro de la misma zona 
que marca mi mapa de esa culr 
tura — o sea ya 1 0 paraderos en 
total—-. Me folta excavar un 
conchal posiblemente pre-cerá- 
mico que arrojé una punta de * 
Lecha acanalada, en la zona del 
Morro en una antigua bahía.

Estoy levantando un mapa del 
Cerrp de Hojas, Cerro Jaboncillo 
y Cerro Bravo, mostrando los co
rrales descubiertos por Saviile, y 
por nosotros, ¡rvEisiv« un sitio 
del período Bab!o ~n esos cerros.

Estudié en los patios de las c a 
sas de M anta y Bahía las ex ten
siones de las diferentes culturas 
de allí.

Todos estos trabajos son paro 
el estudio definitivo de las cultu
ras de Manabi, que publicaré el 
año en trante".
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