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de bois y sus auxiliares: los carreiros o carreteiros, especialmente las técnicas 
de su profesión, la conducción del carro en el viaje -con ilustraciones tan 
pintorescas como cautivantes-, el horario y el descanso en sus viajes, por 
fin la comunicación entre los conductores y sus animales, un sinnúmero de 
actitudes, ademanes y gesticulaciones "que este o u aquel e carreteiro a dota 
no trato com os seus bois e que estes entendem como por encanto" y -aún 
más eficientes- numerosas formas del lenguaje articulado como interjec
ciones, gritos, palabras y frases cortas que sirven, según la situación, para 
abrir la marcha, estimular y guiar los animales en momentos difíciles o peli
grosos o para pararlos, también todos estos medios de expresión ejemplos de 
un lenguaje espontáneo y natural, variado y reforzado por la infl.exión de 
la voz, el acento y típicos gestos. 

Termina el autor su obra en la VP Parte con una exposición de las 
ventajas y desventajas del carro de bois como vehículo de transporte esen
cialmente rural, utilizado como medio de transporte de personas y de su 
papel folklórico en fiestas populares y religiosas. 

Concluimos con un saludo cordial al autor quien con su obra, excelente 
en todos sus aspectos, ha enriquecido de manera muy notable la historia de 
la cultura de su país y dado al mismo tiempo un modelo alentador digno de 
imitar en otros países en cuanto a su temario y método de investigación em• 
pleado, 

F. KRÜGER 

Estudios etnográfico-lingüísticos del Brasil 

A continuación de la reseña precedente vamos a presentar, aunque en 
forma breve, una serie de publicaciones brasileñas que claramente evidencian 
el interés y la notable actividad que en ese campo de la investigación han 
desplegado últimamente ilustres etnógrafos y lingÜistas de ese país, enrique
ciendo así, con los aplausos más vivos del extranjero, la investigación de 
una materia que por los éxitos ya logrados y su carácter parece llamada a 
dar nuevos impulsos en el Brasil. 

Empezamos por dos obras que debemos al bien conocido Maestro en 
el gran campo de las tradiciones populares de su país L u í S d a e a m a -
r a e a S e u d o quien en la soledad de su domicilio en N ata!, capital del 
Estado de Río Grande do Norte, despliega desde hace decenios una activi
dad científica y literaria que con razón ha merecido los más vivos elogios de 
eminentes especialistas de la materia folklórica en otros países del continente 
y en Europa. 

L. da e a mar a e a S e u do. Jangada - urna pesquisa etnográ
fica. Rio de J aneiro, Ministério da Educac;ao e Cultura, Servic;o de Docu
mentac;ao, 195 7, 183 págs. 

L. da e a mar a e a S e u do. Rede de dormir - urna pesquisa 
etnográfica. Río de J aneiro, Ministério da Educac;ao e Cultura, Servic;o de 
Documentac;ao, 1959, 242 págs. 

Los temas tratados en estas dos obras son muy distintos, el uno toma-
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do de la vida pesquera y marítima en las playas del Norte del Brasil, el 
otro sobre la rede de dormir o sea la hamaca arraigando en viejas tradicio
nes indígenas y que se han prolongado en la vida doméstica brasileña (y de 
otros países) hasta el día presente. Pero ambas se identifican en un punto: 
respecto al método, a la manera de trabajar y de componer libros científicos, 
rasgos que en forma tan amena y sugestiva revelan los profundos conoci
mientos, las dotes de sagaz observador y el arte literario, en una sola pala
bra, la gran personalidad del investigador y escritor. Obra& como las pre
sentes que tratan de elucidar la historia de objetos usados entre la gente 
marítima como es la jangada, una especie de balsa o de almadía primitiva, 
o de la hamaca que desde América se ha difundido hasta los países euro
peos no pueden ser productos de mera fantasía; exigen, por el contrario, 
como base una sólida documentación; ésta, en las obras de Camara Cascudo, 
se fundamenta por una parte sobre amplias observaciones directas practica
das desde la juventud --en la playa, en los lugares, etc.- y que se mani
fiesta en la insuperable descripción de los detalles; por otra parte sobre una 
información histórica tomada de un estudio sistemático de cronistas, libros 
de viaje, memorias, etc. desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta 
nuestros días, que verdaderamente fascina por su abundancia y variedad que 
confieren un carácter muy original -tan vivo, tan pintoresco y tan convin
cente a la vez- a sus exposiciones. Al caracterizar de este modo aspectos 
significativos de la labor infatigable del investigador brasileño, mis juicios 
coinciden plenamente con los emitidos por mi apreciado amigo José Pérez 
Vida! con motivo de la publicación de la Reáe de dormir (RDiTrPop 
XVI. 188 - 189). 

El autor, excelente etnógrafo, no es menos interesado por el aspecto 
lexicológico de las "cosas". Estudia en su libro sobre la Jangada, -una 
especie de balsa, "reuniao de madeiros ligados entre si. formando sobre a 
água urna espécie de plataforma, que pode servir de embarca~ao", usada 
para diversos fines en las costas del Brasil- el origen de la palabra, su uso 
en el Brasil, las modificaciones de la forma primitiva (de la cual excelentes 
reproducciones nos dan una idea perfecta), la nomenclatura, la construcción, 
el empleo de tales balsas (alemán Floss) en otros países y termina con dos 
artículos titulados Antología da jangada: nos dicionários e na poesía y Vo
cabulário de la jangada. Agregaremos a la rica documentación los datos 
históricos contenidos en A merikanistísches Warterbuch de G. F riederici, 
Hamburg 1947, págs. 326- 327 (y en el tratado del mismo autor dedica
do a la Schiffahrt, navegación) ; término arraigado en Portugal y el Brasil 
desde principios del siglo XVI, poco después de oírlo los portugueses por 
primera vez en las costas de la India y luego empleado también en español 
(cp. ahora Corominas 11, 1 033). 

Interesará al lector del presente trabajo que la jangada es usada ade
más, bajo ese mismo nombre y de forma muy parecida al tipo original del 
Brasil, en las costas de Portugal como se deduce de nuestras N olas etnográ
ficas da Póvoa de Varzim~ En: Boletim de Filología, Lisboa, T. IV, 1936, 
págs. 109 y sigs.: ancoras de pedra (que corresponden a la poíta menciona· 
da por Camara Cascudo), jangadas de cortir;a y del estudio completísimo 
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publicado recientemente por los etnógrafos portugueses E. Veiga de Oliveira 
y Fernando Galhano A apanha do sarga~o no N orle de Portugal. En: 
Trabalhos de Antropología e Etnología XVI, 1958, págs. 63 y sigs. (tam
bién tirada aparte de 114 págs.), con magníficas ilustraciones de la jan
gada, de la corticeira (hecha de alcornoque), su uso, su transporte, etc. 

Sobre jangada, por lo general en sentido figurado: hacer uno una jan
gada '= necedad o impertinencia' en los países americanos cp. recientemen
te M. Alonso, Ene. del idioma; Fr. ]. Santamaría, Dice. de mejicanis
mos, s. v. 

El trabajo sobre la Réde de dormir o sea la hamaca es de estructura 
semejante: primeras noticias y divulgación en el Brasil; geografía del uten
silio de Méjico a la Argentina; la noche de los orígenes; la hamaca entre 
los marinos y su uso en Europa; la red e e o Caraiba clássico, expansión del 
uso indígena; la red e, la hamaca y otros sinónimos en los diccionarios; en 
el refranero y en tradiciones populares (supersticiones, etc.); por fin una 
antología de artículos y poemas en torno a la red. El estudio sobre la 
hamaca evidencia la misma sólida documentación, la misma amplitud de 
vista y el mismo interés etimológico que el trabajo anterior; un panorama 
rico y variado desde d momento en que "los ojos europeos de Pero Vaz 
de Caminha vieron por primera vez una rede de dormir, el 27 de abril de 
1500, en un ambiente indígena de T upiniquim en Porto Seguro", momento 
histórico reproducido en una gravura de la Féte brasilienne de 1550 y, 
desde luego, también por nuestro autor (págs. 32 Figure des Brisilians, 76, 
94) y al que siguen ilustraciones instructivas (incluso del telar para redes 
de dormir) de diversos siglos y ambientes. Pueden verse algunas noticias 
complementarias en nuestro estudio sobre El mobiliario popular en los países 
románicos. Parte A: cap. E: Dónde y cómo se duerme. 

Siguen algunas publicaciones de otros autores de las cuales hemos te
nido conocimiento -lo que no siempre es fácil en Hispanoamérica- y que 
por el carácter del tema, su método y sus resultados positivos mere::en ser 
conocidos entre los especialistas. T rátase casi exclusivamente de trabajos 
nacidos en el Sur del país, en Rio Grande do Su! y dedicados a tema~ re
ferentes a la cultura de ese Estado. 

L u í s G. G o m e s d e F r e i t a s , Estancias antigas, vehículos 
de carga, canhamo e linho. Comissao Nacional de Folclore do I.B. E.C.C. 
Publicac;:ao da Comissao Estadual de Folclore do Rio Grande do Su!, 
núm. 3, 1954, págs. 41-85. 

Monografía breve, pero excelente por la amplia información que pre
senta por medio de una descripción exacta y una rica ilustración de los 
temas tratados: la organización y la vida en las grandes estancias de antaño 
-"lastimavdmente demolidas para a construc;:ao de novas casas", obser
vación que muestra claramente cómo están las cosas obligando a los inves
tigadores a apresurarse, en el Brasil y en otros países hispanoamericanos-; 
los medios de transporte en el siglo pasado y en el presente: burros con can
galhas, carros con "rodas serradas de um grosso tóro de pau" y sus acceso
rios (jugos, cangas), carretas, etc., complemento muy útil a la obra Ciclo 
do carro de bois no Brasil, cp. nuestra reseña en la pág. 448; notas histó-
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ricas sobre el cultivo del cáñamo y del lino, en muchos países, como se sabe, 
en pleno retroceso; cp. pág. 83 de estos Anales. 

Ha llamado nuestra atención además un estudio reciente del Prof. 
W a 1 t e r S p a 1 d i n g de Porto Alegre a quien debemos varios trabajos 
anteriores sobre las tradiciones populares del Brasil - Su!: 

W. S p a 1 di n g, Tradi~óes gaúchas. En: Revista do Museu Júlio 
de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, núm. 8, Porto 
Alegre 195 7, págs. 143- 168. 

Trata 1. La casa o sea el rancho, "realmente, o sonho do gaúcho" que 
no trocara jamás por uno de los predios ciudadanos, en la actualidad y a 
través de las descripciones de viajeros extranjeros del siglo pasado; 2. La 
sal en la casa y en el comercio de antes, igualmente a base de tales y de otras 
fuentes históricas, con un apéndice interesante sobre la sal en el léxico popu
lar y el refranero; 3. La lluvia, en proverbios, aforismos, etc., contribución 
muy útil a la meteorología popular. 

Radican en el mismo ambiente -tan amplio, tan variado y tan intere
sante como nos muestran los aportes científicos de que vamos hablando
las investigaciones recientes del joven profesor de filología románica de la 
Universidad de Rio Grande do Su! H e i n r i e h B u n s e de las que 
citaremos las siguientes: 

H e inri eh A. W. B un se, Palavras e expressóes empregadas 
nas minas carboníferas do Río Grande do Sul e Santa Catarina para desig
nar objetos e ofícíos. En: Boletim do Centro de Estudos Filologicos. Porto 
Alegre, novembro 19 55, núm. 1, págs. 53 - 61. 

id., A terminología da cana de a~úcar no Río Grande do Sul. En: 
Revista Brasileira de Filología, vol. 3, dezembro 195 7, págs. 183 - 192. 

id., N otcts lingüístico-etnográficas sobre a pesca em algumas praias Jo 
Brasil - Su l. Separata de Veritas, Porto Alegre 195 8; 2 3 págs. = Revista 
Brasileira de Filología IV, 3 7 y sigs. 

id., Aspectos lingüístico-etnográficos do município Je Sao ] osé do 
Norte. Porto Alegre 1959, 143 págs. 

id., Notas lingüístico-etnográficas sobre a erVa-mate no Río Grande 
do Sul. En: Organon, Universidade doRio Grande do Sul, Ano IV, núm. 
4, 1960, págs. 59-76. 

Estudios que revelan, como ya lo indican los títulos, un plan fijo: 
conocer por medio de trabajos sistemáticos, qui·ere decir por observaciones 
y encuestas directas, aspectos característicos de la vida cultural de Río 
Grande do Su!. Sigue el autor pues, como lo expresa claramente en la Nota 
preliminar de la última de sus publicaciones citadas, un método experimen
tado ya con buen éxito en la dialectología moderna de Europa, combinando 
los aspectos lingüísticos y etnográficos con el fin de dar en cada caso una 
visión de conjunto. No faltan en los países americanos temas que invitan a 
estudios e investigaciones de tal categoría. El Dr. Bunse ha elegido algunos 
-como se ve, de carácter diverso-- del medio que le rodea en el Brasil: el 
mar, el pueblo y el campo, industrias locales tan típicas como la de la caña 
de azúcar y tendrá seguramente en preparación otros muchos. El buen 
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éxito de estas monografías -ilustradas, desde luego, por vocabularios ex· 
haustivos de la materia, numerosas fotografías tomadas "sur le vif" y dibu· 
jos perfectos- es tan evidente como la necesidad de continuar tales estudios 
con la mayor amplitud posible en el futuro, extendiéndolos cada vez más a 
regiones inexploradas (que no son pocas) y a los numerosos temas que aún 
presenta la historia de la cultura brasileña desde el punto de vista de la 
dialectología y etnografía. En este sentido deseamos al autor tan activo el 
mejor éxito en sus trabajos futuros. 

Citaremos por fin diversas publicaciones del activo investigador y co
laborador del "Instituto do Ceará" y del "Instituto de Antropología" de 
la Universidades do Ceará (en el NE) F 1 o rival S era in e sobre te· 
mas folklóricos: 

F 1 o r i v a l S e r a in e , ReisaJo no interior cearense·. En: Revista 
do Instituto do Ceará, 1954, separata 40 págs.: sobre la fiesta de los Re· 
yes, en aquella región brasileña Reses = Reís y ReisaJo, 

id., Sobre o torém, Jan~a de procedencia indígena. lb. 1955, separata 
18 págs., 
un estudio ricamente ilustrado de carácter etnográfico-lingüístico. 

id., Curral-de-pesca no litoral cearense. En: Bol. Antropología, de
zembro 1958, F ortaleza·Ceará, págs. 21-44, con 12 fotografías. El curra[ 
es un "recinto ou armadilha de pesca levantada a beira mar, feito de esta
cas, etc." 
y varias contribuciones lexicológicas sobre todo: 

id., Estudos Je lexicografía e seméintica cearenses. En: I.B.E.C.C., 
Anais 111 volume dedicado al 1° Congresso Brasileiro de Folclore, 1951. 
págs. 141 - 2 31 , repertorio interesante de léxico regional 

id., Contribui!(áo ao estudo da forma!(áo de palavras na linguagem popu
lar cearense. Revista do Instituto do Ceará 1959, separata 27 págs., 
y terminamos con una referencia a 

F. Hes se 1, Os glossários de ]oáo Mendes da Silva. En: Universi
dade doRio Grande do Sul, Centro de Estudos Filológicos, núm. 1, 1959, 
61 págs. comunicación presentada al 1 9 Congresso Brasileiro de Dialectolo
gía e Etnografía realizada em Porto Alegre 1958 que contiene comentarios 
muy útiles sobre el vocabulario del romancista citado en el título, del siglo 
pasado: botánica, animales, ameríndios, términos gauchescos. 

F. KRÜGER 

Erich Fausel, Die deutsch-brasilianische Sprachmischung. Probleme, V or
gang und Wortbestand. Berlín, Erich Schmidt Verlag, 1959. IX, 
230 págs. Características del alemán brasileño. 

La obra presente fundada sobre observaciones directas en el Brasil es 
una nueva contribución al estudio del problema de biligüismo en ese país. 
No faltan trabajos sobre este tema -aplicado a los alemanes residentes en 
el Brasil- desde el año 1878 en el cual Ad. Frie d r i eh sen trató por 


