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El N" 5 de la Revista Chilena de Antropología r e m a  el enfoque integral con que concebimos e 
impulsamos la disciplina antropológica: como u n  conjunto de subcampos interrelacionudos. 

Los artículos de este número se refieren a algunos de estos subcampos. 
El estudio del arqueólogo José Berenguer, aborda el urgente problema de las dataciones 

absolutas en San Pedro de Atacama, área llena de mtdencias arqueológicas, que se inicia con 
culturas muy simples hasta llegar a las complejas posteriores. 

El trabajo se apoya en la técnica de la termoluminiscencia para despejar problemas 
relativos a las secuencias propuestas para el área, utilizando el mat&l cerámico. El autor se 
hace una pregunta cientifita, válida para el proceso acumulativo y el desarrollo de todos los 
campos de la Antropología: ipor qué no se había considerado e integrado, sistemáticamente, 
hasta ahora, en la cronología del área, el estudio de la secuencia de ocho fases de la antropóloga 
argentina Tarragó? El autor llama la atención sobre lo bastante barata que es la iécnica de 
T.L., la que puede revaloritar grandes cantidades de material cerámico que con ella es posible 
estudiar, datar y ordenar cronológzcamente en fonna absoluta. Además, el autor nos infonnu 
que se puede recumr a organismos nacionales, como la Comisión Chilena de Energia Nuclear, 
para utilitar en el país, en forma más económica, técnicas como la de T.L. y c ' ~  además, para 
adiestrzr profesionales y egresados chilenos. 

Es valioso estudiar los cuadros de resultudos de T.L. en relación con los planteamientos 
anteriores, pues en algunos casos se habrían superado definitivamente criterios antes expuestos 
por otros estudiosos. Por otra parte, el estudio con T.L. permite, por asociación, sugerir 
cronologias en relación con el complejo alucinógeno, de acuerdo con las fonnulaciones de 
Tarragó, tema muy importante para el área andina. 

El estudio de Kaltwasser, Medina, Aspillaga y Cáceres, se refiere a uno de los escasos 
ejemplares de proyectil en fonna de cola de pescado, de Santa Inés, en la comuna de San 
Vicente de Tagua Tagua, Chile Central. Los autores trabajan en este lugar hace varios años, 
conscientes de su implicancia para la prehistoria y poblamiento de América. Describen el 
ejemplar y constderan que la consecuencia más importante del hallazgo es situar la cuenca de la 
ex laguna de San Vitente de Tagua Tagua como lugar de relmancia para el estudio del 
paleoindio y arcaico. Discuten la bibliografía y aceptan la posibilidad de conservación de una 
tradición tardía de la técnita. 

Carlos H a e f w  se preocupa de la Antropología Psicológica, cumpliendo así con nuestro 
enfoque de la Antropología como disciplina integral. Comenta el desarrollo & ella y llama la 
alención sobre su importancia, seílalando la necesidad de que los Departamentos de Antropolo- 
gía latinoamericanos se dediquen a esta especialidad. Su  idea puede estimular la búrqueda y 
codificación de materiales pertinentes elaborados por diversos Departamentos de esta Facultad y 
de h universidades para construir u n  corpus relativo a una Antropología Psicológica. 

El artículo de Michel R o m k  contribuye a recordarnos que el grupo mapuche merece hoy 
preocupación de la sociedad nacional y de la Antropología chilena. Romiew señala interferen- 



ctas entre la legtslación nacional y las reglas mapuches tradictonales sobre la propzedad, que, 
entre otros efectos, incrementa el sector margrnal urbano a expensas de migranles mapuches. El 
artículo de Romiew  es una advertencia a quienes expresan mecánicamente que el mundo 
mapuche se disuelve o se acultura con gran rapidez, ignorando los procesos socioculturales y 
Psíquicos de conflicto, que durante la segunda parte de este siglo hemos podido presenciar, que 
muestran una sociedad viva que requiere del sistema nacional y de los antropólogos. 

Daniel Quiroz, Patricio Poblete y Juan  Carlos Olivares, hacen u n  estudio de los salineros 
en la Costa Central de Chile. Integran un enfoque sistémico, histórico, etnográfico, de este modo 
de vida. Chile requiere de trabajos etnográficos como éste que describan y expliquen estas formas 
de exisíencia. 

El presente artículo demuestra que hay antropólogos profesionales que son capaces de 
moverse con flexibilidad entre varias líneas metodológicas y es otro ejemplo de la visión integral 
de la Antropología que tiene este Departamento, la cual estimula la realización de investigación 
y descripción de comportamientos culturales, suminktrando una visión etnográfica fresca, 
sustentada en  principios bien coordinados. 

E n  10 colaboración de Marcelo Arnold, Maríú Teresa Prado y Vivian Saidel, se revisan 
cuatro estudios de religrosidad popular en Chile, utilizando categohs  de análisis. Se consideran 
los trabajos de Lalive, Cruz, Bentué y Parker. El  estudio tiene trascendencia teórica y práctica, 
pues las fuerzas religrosas cobran hoy una importancia enorme en la dinámica del p a k  El 
pentecostalismo chileno es un producto sincrético nuevo que profesan en su mnyor parte las 
masas desposeídas y requiere de constantes investigaciones. Recordemos que Cristián Lalive, 
durante largo tiempo, tuvo una oficina de trabajo en el Departamento de Antropologín y que con 
él discutimos enfoques socioantropológicos del tema. Es alentador que en nuestro Departamenlo 
se perfile ya una línea de investigación de Antropologín de la religzón. 

Esperamos que la Revista Chilena de Antropologín siga siendo testimonio del enfoque 
intepral de la discifilina y de la decantación de orientaciones y líneas de trabajo apoyadas en una 

< . ,  
f unnón  de investiiació& preponderante en  el ~epar tamen tó  de Antropologín de la Facultad de 
Filosofa, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. 
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