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VOLCANIC ACTIVITY AND IHE CHIBCHA LANGUAGE SPATIAL
AND TEMPORAL SPREADING

In orderto removesorneunknownsaboutthe protochibehageographical
locationandspatial andtemporalspreadingof 4w protochibehaoffspring lan-
guages,linguistie, ethnological,archeological,Indian tradeandnautical facts
havebeenstudied.This hasallowedthe formulationof a hypothesisaboutthe
existenceof amaritimecommunicationbetween4w presentsoutheastof Cos-
ta Rica! westof Panamaandnortheastof Colombiaduring the Little leeAge!
Warm Medieval Period,partially supportingthe ChibchaB emigrationvery
likely inducedby a violent explosionof Turrialba volcano, locatedin the
middle part of CostaRica.

Chibcha languagesspoken in the IntermediateRegion, extendingfrom
the Hondurasterritory to Ecuadoror maybePerú (Mason1950),comparedto
thcir neighbors(Meso-Americanand Inca cultures) havebeenscareelystu-
died. However, someresearchhas beenconductedon the subject.E. Weiss-
har (1987) proposesa promisinganalysisaboutthe grammarandvocabulary
of Centraland SouthAmericaChibchalanguages,with thc purposeof having
a betterunderstandingof the historicaldevelopmentof the humangroupsthat
usedto —or useto-— speakdieselanguages.Among the most relevant issues
we find the protochibehageographicallocation andthe spatialandtemporal
spreadingof the protoehibehaoffspring languages.In order to removesorne
of theseunknowns,linguistie, ethnological,archeological,Indian trade and
nautical factshavebeenstudied.
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i’hc Constenla Hypothesis

In 1990,as a resuhof nine yearsof researchon the subject, this author
eoncluclesthat «... tbe presentterritoriesof CostaRica and Panamáappearas
the bcst choiceto be considei’edas originally oceupiedby protochibehainha-
hitants. lii pardeular,southeastof Costa Rica and wcst of Panamá we find

representativesof ChibchaA and ChibchaB, while nortliwest audeastof the-

sc territoriesdiere is jusí a ChibchaE representation».The níigratíon discus—
sed omí (lii 5 work coneerns(he Chibcha 13 «arhuacic»group that fi nally set—
lcd dowmí on the Sierra Nevadaof Santa Marta, spreadíngpoínt of di is

lan guage(Constenla 1 98 ¡ y

Arelícological Evidence

Different authors(Aguilar 1972, 1974; Fonseca1979, 1981) discussthe
possiblerelation tíeweenthe Taironaculture of SierraNevadaof SantaMar—
la (Coloníbia) and the Guayaboof Turrialba (eastof’ Costa Rica) omie. The
architectoniecharacteristiesshow a connectionwith the mesoamericancultu-
res for what the use of lighí woodenbeamsare concerned,and with the Taj-
rona culture, for what t$e cobble—pavedcauseways,the circular stonehouse
fotmndaúoiisand time aqueductsare concerned(Alema Franch 1965).

EthnologíealEvidence

Tlíe Kogi or Kagaba.descendantsfroní TaironaCulture (Oyuela-Caycedo
1 —-~ou>, simm oc-atad at SierraNexadaof SantaMarta. think «they are not orí-

giuíal fromn SierraNevada.They arrived longtime agofrom a eountry located
at tlíe other side of tlíe sea’. Suclí a country was ca]lcd Mulkuamaor Muí—

kama. In (his country (he Sundoesnol cross(he sky loo higlí, it ratherappro—
achesthe liorizon. It happenedtlíat Mulkuama was on fire and many inhabi—
tanís liad (o escape.The land was burnimíg aud Ihose who atteinptedlo rmí
away liad to go acrossr¡vcis of fi re. Kogi anceslorsranaway towardsthe edge
of (he seaandtimere tlíey boqrdednine canoes.A fler a long trip tlíey reaclíed
the l~alom no R ver mouth hctwcenthe presentSanta Marta and Riolíacha.
Tlíe chief conimiíandíngtuuis mi i~ratiomi was called Kukulyé.xa; he was ‘Lord
Jaguar’, somí of ‘ lKaxsáía tfu. prcsen Lord of the Earthquakes.They first
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fdunded Kukulméizi (the prescntHukurnéizi) and populatedthe Palomino
River valley. Thereafterthey spreadtowards the presentSan Miguel River
valley and foundedTakina. According to thesetraditions they brought from
their former country sorne objects made of gold, cocaineand knowledge
about the art of textiles. The ehiefKukulyéxa was ableto write.

Besidesthis, dic informcrsaddedthe following commentaries:According
to them, kuku or kukul meansoíd stoneandrefersto the tribal ancestorswho
turnedinto stomíesor stonestatues(hárldeka),thusbecomingirnmortals.Tbe
migration, they say,took place 52 generationsback. Personally1 do believeit
is possiblethat during that period —900 yearsback— a central American
group, chibcha spoken,witlí a culture highly influenced by the Mayas, has
migratedaftcr thcy realizedtheir laud was menacedby avolcanieeruption.It
has to be remarkedthaI dic tremendousimportaneeKaxsáta, Lord of the
Earthquakes,has for the Kogi, kcepsno proportionwith the low frcqueneyof
earthquakesin Sierra Nevadaof Santa Marta. On time other hand, it is well
known that Kukulkán is the Maya namefor Quetzalcoátl».(Reichel-Dolma-
toff 1975).

The Bribris think, as well, «they are original from Talamanca»(Bozzoli

1979).

Our Hyphothesis

The CaribbcanLittle [ce Age (LíA) —or eventuallythe Medieval Warm
Period(MWP)— surfacecurrentspatternsfavoredthe ChibchaB emígration
from southeastof CostaRica ¡ westof Panamáto SantaMartaarea(Colom-
bia).

The Great Crtribbean surjéce currents during LíA and MWP Figures 1
and 2 (Lizano 1993)show the presentGreatCaribbeanbi-seasonalcir-
culation patterns.In this case,for what the Colombianbasin and the
transectNicaragua-Colombiacurrent patternsare concerned,we see
how the navigationis favored on this direction during most of time year

(just on Decemberthe eyelonicgyre shrinks andthe eastwardcoastal
current turns back before reaching Colombia). In fact, during sorne
periods(see Fig. 2) the coastalcurrentapproachestime contínentalmost
reacliing the ColombianSantaMarta coast.The questionis how simi-
lar or different to the presentwerethe pastGreat Caribbeancirculation
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patterns. At timis rcspect,we líave (o say ¡bat during the L.IA (with a
maximum temperanteeliangeof about 1 0(2) tidal currensare domí—
nant (Gallegos 1995). lii additíon, consideringtime tidal constantsof 45
regional locations (Kj erfve 1981) and 1 he east eoast of A níerica
NOAA/NOS Udc tables(NOAA 1991). xve haveestimatedthe Caribbe-
an tidal circulatiomípatterns.The result resemblesFigure 1 . Qn thecon—
trary, if we were to accepían emigrationduring the MWP (with extre—
níes reí ití’. e se level 40 cm lowerandair temperature0.25 0C higimer),
(líen the sw tace motions are slightly more emíergetieand the bi—seaso—
na 1 uy soníeho’.’. morediflérentiated; howevertlíe meangeneral motion
is very smmííml u to 1 he one shown in timese figures (Gallegos 1995).

• (‘rn’il>l erial sr a <‘otlt/ttcrce rltt/iiig tite LÍA.Yucatán Maya objecs (oi’na—

mcnts of jade amid nictal) made iii Panamímá and Colombia sliow there
was a wide regiona trade. The Mayas also imported seníi —finished
objects,1 ike golden she.etsfi’oni Veraguas(Pamíaníá)(Sabioff aud Ratlie
1976).

• hídian /¡rum.’iu~ation dí¿r¡ng lite LÍA, Siííce Col Linibus fourth journey the—
re has beenfound evidencetor time ludian navigationduring (he LíA. In
fact, fromíí R. Iglesia (1 947> it is known that e... Columbusarrived to
(inanaja. oneof tlíe islandsin the Bay, on Ihe North coasíof Honduras,

few dayslaterhe foiind an Indian canoebíg as a galley, 8 feet wide; it
was loaded with merchandisefrom west, probably Yucatán (Iglesia
1947),just 30 leaguesfi-orn here or few niore; right on time middle (he-
re wasa hut ¡nadeof palní ‘s ííaL known as sleeping rnat i n New Spain;
ijíside of it Ihere were wonien, ehildren, holdings and merchandise,
x-vítli iío chance for the wawr fi’oiii time sky or sea(o wet tlíemíí...» ( Rome-
ro Rivera 1991; Sabloffand Rathje 1976).

mmd u i’u>’,m’,rut~s. mt ve mí thongmí i¡au¡i,..ar ~viucim.e ‘~ jusí a

exhaustuve)suppor for our hypothesis,it certainy sustaimísIhe possible
oceurrenceof sucIi cmiii grat omí.

A terres(rial cliii gration i s not sustainablebecausetime wel 1 known
«DarienStopper».lii addition, it is also well known that «tlíe risc of Ciuaya—
[30 was aLo due lo its strate”uc as a& location transition point between(he
Allantie lowiandsandihe high centralplateau».(Aguilar 1972).Tlíis fact cer-
tai mí ly dici Ii lates time escapefroní Mu1kuanía.

The 2000 yea.r date for a large eruption of Turrialba volcano, supporting
the ethmiological evidence, is hasedon radi ocarbon claiííg. This eruption
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generateda large air-fall deposit and pyroclastic flows that inundatedtbe
summit region of Turrialba and areas(o time east. A small branch in the air-
falí depositfrom dic summit of Turrialba havea radiocarbonageof 1,980«

45, which correctsto a realageof 1,935 BP + 100 —80 (Reagan1995).
It would be very helpful a moreprecisedeterminationof (heChibchalan-

guagespreadingperiod leading to amore reliable determinationof the emi-
grationdate.
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50.0 CONGRESOINTERNACIONAL DE AMERICANISTAS

Entre los días 10 y 14 de julio de 2000 se celebrabaen la Uniwersytet
Warszawskide Varsovia,Polonia, el 50.0 CongresoInternacionalde Ameri-
canístas,en estaediciónbajo el lema«Mensajesuniversalesde lasAmericas
para el sigloXXLv. El Congresofue presidido por el Prof Dr Andrzej Dern-
biez, actuandocomo SecretarioGeneralel Prof. Dr MariuszZiólkowski.

La recepcióninauguralde bienvenidaseriaofrecidaconjuntamentepor el
presidentedel 50.’> ICA, el Rectorde la Universidadde Varsovia,S.E. Presi-
dentede Polonia y el Presidentedel ComitéPermanentede los ¡CA, cerran-
do el acto solemneel Ministro de EducaciónNacional,queharia entregade
los Premiosen el Concursode JóvenesAmericanistas.

Cercade 1.700 ponenciasen español,ingléso francésfueronpresentadas
formandopartede un total de 77 símposiacelebradosy que se vieron agru-
padosen 8 grandesy eclécticosgrupostemáticosde investigación,a saber:

— Antropología (9)
— Arqueología(9)

Arte, Literaturay Lingúística (II)
— Pensamiento,Religión, Educación(10)
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— Movimientosétnico-socialesy DerechosHumanos(4)
Estudiosregionalesy urbanos(8)
Estudiossociales,políticos e históricos(17)

—— Lcononííae integración(9)

Basinríatan sólo unarelación más detalladade los contenidosparticula-
res de cadauno de los simposiaparadarse cuentade la crecienteinterdisci-
plínariedad,la progresivainter-aníerieaciónde temáticasy enfoquescientífi-
cosy de las raníificacionesdel americanismointernacionalcmi la actualidad.
Con vistasa discutir sobrelas posiblesmodalidadesde interrelacióny coo-
peraciónentrediversasorganizaciones,gruposde interesese institucionesde
estudiossobrelas Américas,tendríalugarel día 13 la SesiónPlenariabajo el
título «Puentespara el diálogo americanista».A la pronioción de estediálo-
go contribuirian notablementelas nueveConferenciasPlenarias.

FI programacientífico resultaríacompletadopor los organizadorescon
un excelenteprograníade actividadessocialesa través del cual se pretende-
ría (y en gran níedida creemosque se consiguió)acercarla cultura de las
Américasa los habitantesdeVarsovia,así como acercarVarsovia,y por ende
Polonia entera,a los participantesdel Congreso.Con esteobjetivo, artistas
nacionalesy latinoanteric.anosse dnrinmi eiti i lo lnrgo de estoscinco--días
para actuaren unagran fiestade palabras,imágenesy música,en la que no
faltaríaun espacioespecialquerecordaraa todos la tan significativa emigra-
ción polaca al Nuevo Mundo y sushuellasen las diferentesculturasameri-
canasde la actualidad.Al mismo tiempo, un completo prograinade excur-
siones organizado por la Agencia de Viajes «Mazurkas Travel»
proporcionaríauna buena excusapara conocer la ciudad anfitriona y sus

zonasaledañas.
Tal y como ya fuera anunciado,la organizaciónde este50.0 ICA no se

liará cargo en estaocasiónde editarunasactasdetalladasdel Congreso,publi-
candotan sólo los níaterialesdel debatede la SesiónPlenariay las Conferen-
cias Plenariasy, tal vez, las resolucionesadoptadasen la AsambleaGenemí.
Junto a esto,como aspectosnegativosde organización,podrían señalarseel
crucede temáticasy el gradode absentisnioa las reunionesen función de los
programasprevistos,aunqueello puedapresentarsecomo tónica general,en
gran parteprevistay justificada, dc estetipo de «mnacro-congresos»paralos
cualestal vezdebiemabuscarse,como arengarala SesiónPlenaria,un modelo
de diálogo renovado.En cualquiercaso,desdeaquí noscabesolaníentefelici-
tar a los organizadoresy a todos los participantesde este5Q,0 ICA.
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Comovienesiendotradicionalenlos CongresosInternacionalesde Ame-
ricanistas, trasestasatisfactoriaexperienciaen Europa,el 51.0 ¡CA habráde
celebrarseen tierras americanas,presentándosecomo candidataspara el
eventode 2003 la Universidadde Chile, con sedeen Santiago,y la Universi-
dad Mayor de San Simón, en Cochabamba,Bolivia. La decisiónde los parti-
cipantesa la AsambleaGeneral resolveria la próxima sedeen Chile, donde
esperaremosencontrarde nuevo la oportunidadde volver a encontrarnoscon
amigosy colegaspara continuarcon nuestrodiálogo americanista.

FranciscoMiguel GIL GÁRCiA

ARQUEOLOGÍA DE LOS ANDES DEL SUR
(ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE): NUEVOS APORTES

Durante los días lO y II dejulio de 2000 tuvo lugar en Varsovia,dentro
del marcodel 50<’ CongresoInternacionalde Americanistas,el simposiotitu-
lado Arqueología de los Andes del Sur (Argentina, Bolivia, Chile): nuevos
aportes, coordinadopor David M. Pereiray Albert Meyers.En él se dieron
cita un nutrido númerode especialistas,que con sus aportaciones,discusio-
nesy expectativas,evidenciaronel protagonismode los Andes Meridionales,
por un lado en suspropiasdinámicasculturales,tantasveces supeditadasal
desarrollode los AndesCentrales,y al mismo tiempoen las relacionesinter-
culturalesque,desdebien temprano,fueron tejiéndosea lo largo y anchodel
mundoandino.

Comoes lógico y habitual en estetipo de eventosinternacionales,diver-
sase imprevistascircunstanciasimpidieronla presenciade variosde aquellos
queteníananunciadasu participaciónen la reunión,resultandofinalmenteun
simposioque no se corresponderiaexactamentecon el programafacilitado
por la organizacióndel Congreso.Por estosmotivos, cabedesdeaquí agra-
decera los coordinadoressuesfuerzopor organizarlas ponenciastratandode
buscarsiemprealgún nexode unión entreellas.

Tras una breve e informal presentaciónoficial, inauguraronel simposio
Minan Tarragó y Luis R. Gonzálezcon su ponencia«La construcciónsocial
del espacioen rincón chico, noroestede Argentina».Tomandocomo escena-
río el sectormeridional de la Quebradade Yocavil (Pcia. Catamarca)en el
siglo X, su análisisde casopresentaríael estudiode los rasgosde los asenta-
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mientosen suscualidadesarquitectónicas,la distribuciónde estructurasy la
articulacióndel paisajecomo tina herramientaeficazparaavanzaren el cono-
cimiento de la dinámicade las sociedadesprehispánicasen su desarrollohis-
toríco.

Marcelo Campagnoen «Análisis sobrela aparicióndel estadoTiwana-
ku», describiría un interesantemodelo comparativo suprarregionalque
vuelca nueva luz en el debateacercade las condicionesquehicieron posi-
ble el surgimientode Tiwanaku como estadoandino y su caracterización
imperial.

El trabajo de Mónica Alejandra Berón, «Circuitos prehispánicosde
movilidad e interacciónsocial en el Centro Sur argentino-chileno»,presen-
(aria varios ejemplosde relacionesinterculturalesquecontribuirían a refor-
zar esaidea de unosAndes Meridionalesescenariode dinámicashistóricas
propias.

Marianne Vetters presentaríala ponencia«Recientesinvestigaciones
arqueológicasen el Valle de Santiváñez,Cochabamba,Bolivia», de la que
fueracoautorRamón Sanzatenea,y que ofreceríaunacompletapanorámica
de los trabajosque alemanesy bolivianos viene realizandoconjuntamente
desdehacetiempo en la región.

En «Procesosculturalesen los ambientesdesérticosdel extremoNortede
Chile. Area CentroAndina»,CalogeroM. Santoro,en representaciónde sus
otros dos coautores,Vivien G. Standcny Álvaro Romero,trataríade demos-
trarque,a pesarde la incorporaciónde la agriculturay el pastoreoen la fran-
ja costera,los habitantesdc estosparajesdesérticosvendríandesdeel déci-
mo milenio equilibrando su economíacon mecanisniosde caza, pescay
recolección,volviendo así de nuevo sobrela vieja discusiónacercadel alcan-
ce real de la denominada«revoluciónneolítica».

La ponenciatitulada «Paisajesy recursosen las poblacionesagro-pasto-
riles de la puna argentina»seríapresentadapor Daniel Olivera, en ausencia
de su coautoraMt Joséde Aguirre, ofrecíaunaseriede nuevoselementosde
discusión acercade la logísticade asentamientoy subsistenciade las pobla-
cionesdel sectorargentinode la [‘una de Atacamaparael lapsoentrelos 400
y 500 arosAP, con especialénfasisen los análisis zooarqueológicosy pale-
oclimátícos.

FranciscoMiguel Gil Garcíaen «Ideología,podery territorio: por un aná-
lisis del fenómenochulípario desdela arqueologíade la percepción»presen-
tana un modelo teórico que, a partir de la diferencia semánticaestablecida
entrelos conceptosde espacio,paisajey terrftorio, relaciona las estructuras
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chuilpariasy el manejosimbólicodel espacioandinoa partir de la exaltación
del culto a los antepasadosy del capital simbólicoacumuladoen la arquitec-
tura monumentalfuneraria.

SzymonAugustyniak en «Radiocarbondatations for TiahuanacoState»
ofreció una secuenciatemporaldel áreade expansióntiahuanacota,cotejan-
do los diferentesfechadosradiocarbónicosquehanvenidoofreciéndosepara
aquellosyacimientosmásrepresentativosde distintosescenariosregionales,a
fin de presentaruna revisión de los períodoscronológicosque vienenmane-
jándoseparaubicar la culturaTiahuanaco.

En «Los inicios agropastoralistascomplejos en la puna de Atacama
(3.030-2.240años aP/Nortede Chile)», LautaroNúñez Atencio partiría de
lostrabajosarqueológicosdel sitio Tulán-54parapresentarun surgimientode
sociedadescomplejasen la periferiasurdel áreaCentro-Surandinamásanti-
guo de lo esperadoy hastael momentoevidenciadoen el espaciocircumpu-
neño,estableciendocon ello relacionessincrónicascon otros eventosigual-
menteautónomosdel altiplano centraly los valles orientales.

Helmut Sehindíeren «Los objetos arqueológicosde la colección Pos-
nanski del Museum fúr Vólkerkunde»,presentabapor vez primera los obje-
tos de estacolección arqueológica,compuestaprovenientesen su inmensa
mayoríadel áreanuclearTiahuanaco,pero lamentablementecompletamente
deseontextualizadas,fiel exponentede los interesesarqueológicosy museo-
gráficosde tiempospasados.

JorgeHidalgo en «Relaciónentrepescadoresy agricultoresen la costa
y los valles occidentalesandinos en el siglo XVI», retomaría la idea del
Colesuyoa partir del análisis etnohistórieode tres cacicazgosdel norte de
Chile en los quepoblacionesagricultorasy pescadorasdc origenyungapar-
ticiparíande unas interesantesrelacionesde poderlocales,tantoen el mar-
co del Tawantinsuyucomo de la administracióncolonial hastabien entrado
el siglo XVII.

En «Aldeastempranasdel desiertode Atacama: elementosparala géne-
sis del procesourbanoen el Nortede Chile», Mario Riveraplantearíanueva-
mentela ideade unadinámicahistórica propiapara la regióncircumpuneña
másallá de los desarrolloslocalescentroandinos,fijando suatenciónen dife-
rentessitios de la FaseRamaditas.

Cerraríael simposio David M. Pereiracon el trabajo titulado «Sobreel
períodoFormativoen Cochabambay Bolivia», del quefueracoautorDonald
L. Brockington,presentandoun corpus de informaciónobtenido tras quince
anosde excavacionesdeurgenciay prospeccionessistemáticasen el Dpto. de
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Cochabambaa partir del cual seplantearánhipótesisde trabajo tendentesa
un mejor entendimientoglobal del Forníativoboliviano y de la zona Centro
Surandinaen general.

Esperamosque la anunciadapublicacióndel simposiohagaposible una
prontadiscusiónmásampliade estosnuevosaportespresentadosen Varsovia
y a la vez deseamosque nuevoseventosden la oportunidadde mantenerla
líneade trabajoqueaniníaseestareunión.

FranciscoMiguel GIL (jÁRCÍA

LA CIUDAD ANTIGUA: ESPACIOS, CONJUNTOS E INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL EN LA CIVILIZACIÓN MAVA CLÁSICA.
Y MESA REDONDA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS
MAYAS

La Sociedad Española de Estudios Mayas (S.E.E.M.) (littp:
//wwwuem.es/¡nfo/america2/seemiitm)se creó en el año 1984 conio una
asociación sin ánimo de lucro orientandosusactividadesa_la coordinación

y trabajosde los profesionalesespañolesdedicadosal
estudio de esta complejacivilización, y a la divulgación de sus resultados
cientificos. Desdeentoncesha efectuadoun amplio abanicode actividades,
entrelas cualesdestacanpor su difusióne iníportanciala publicaciónde una
revistaanual, MAYAR —de la cual se haneditadoya 13 números—,Itt orga-
nización de cinco MesasRedondasde carácterinternacional,de las que se
han editado suscorrespondientesactasy la publicaciónde monografiasque
integrancolaboracionesde diversosespecialistasen aspectospuntualesde la
cultura maya.

Entre el 2 y el 6 de octubredel año 2000 tuvo lugar en la ciudadde Valla-
dolid la celebraciónde la V MesaRedondade la SociedadEspañolade Estu-
dios Mayas, que en estaocasiónse reunióbajo la temática«La ciudad anti-
gua: espartos, conjuntos e integrac/ot/ .s’¿>e,oc’ultural en la civílizacion mava
c.’lr.¡sír.’a».

Los avancesconseguidosen el estudiodel pueblo mnaya en este último
cuartode siglo y el ritmo de innovación teóricay documentalde las culturas
mesoamericanasen cuya tradición se inserta ha sido tan acelerado,que ha
resultadoiniposible revisartodos y cadauno de los níecanismos,institucio—
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nes y aspectospertinentescon esta evolucionadacivilización. Ello explica
que aún existanparcelasinformativasmuy insuficientementecomprendidas:
unade las parcelasquetodavíanecesitade unadefinición máscontrastadaes
el urbanismomaya, en torno al cual han existido siempregrandesdosis de
confusión y especulación:¿fueron los centrosmayasciudadeso centrosde
función ceremonial-política?;¿cuál fue la ideología subyacentea la forma-
ción de los espaciosurbanos?;¿huboun modelo ideal de la ciudado existen
profundasdiferenciasregionales?;¿aqué se dedicaronespaciosclavescomo
los palaciosy los templos’?;¿existieronespaciosdedicadosal abastecimiento
y al intercambio’?; la sociedadque habitó estosgrandesnúcleos¿fuehomo-
géneao variadadesdeel punto dc vista económico,ocupacionaly social?.
Estasy otrasmuchaspreguntasno tienen aúnrespuestassatisfactoriasy bien
sistematizadas,y al menosen parte se han pretendidoaclararcon la convo-
catoria de la reunión queestamosreseñando.

La controversiaacercade la naturalezade la ciudadmayano afecta de
níaneraexclusivaa su carácterurbano,sino quetambiénes de índole politi-
co-social,económicae ideológica.Porestarazónhoy día debatimossi enlos
centrosurbanos de los mayasprehispánicosresidió tan solo el poder, la
administracióny la poblaciónsustentante—cadasegmentocon ciertosnive-
les de jerarquización—,los cualesestánorganizadosen torno a una socie-
dad económicay políticamentedescentralizada;o si por el contrario debe-
mos considerartales centroscomo universosmás variadosy estratificados
desdeel puntode vista social, económicoy ocupacional,inmersosdesdeel
punto de vista político en estadosunitarios con un nivel superiorde centra-
lización.

En la reunión planteadapor la SociedadEspañolade EstudiosMayasno
se pretendiaabordar la totalidad de las vertientesinterpretativasy de sus
derivacioneshacia la estructurasocial, económica,política e ideológica,
sino tan solo ciertos aspectosde interésrelacionadoscon estascuestiones.
Por ello, y dadoel potencialanalógicoque presentantalesproblemas,ade-
más de seleccionaruna seriede aspectosimportantesque nos permitieran
analizarla ciudad mayaen profundidad,dotamosa la reunióncon unapers-
pectiva mesoamerícana;ello no sólo ha permitido establecerinferencias
acercade los ritmos de formación y cambio en el procesoevolutivo de la
ciudad, sino analizar la variación estructural tanto de los propios centros
mayascomo de las urbesmesoamericanas.Además,esta comparaciónrea-
lizada dentro de un contextocultural «relativamentereducido»y «relativa-
mente homogéneo»,cual es el mesoamermeano,introduceamplíasposibilí-
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dadesde caraa la determinaciónde aspectosestructuralesparticularesaún
nial diseñadospara el casomaya.

La ópticateórica de la comprensiónde las ciudadesmayasy mesoame-
ricanasse amplió con el concursode análisisde caráctermásgeneral—-con
ej c’np mus muí Judmílemíízwmus cmi pi vg a u mías oc iii vcst gar mvii ci cutuauus cii ma

India, la RomaClásicao la EspañaMedieval—, los cualeshan servido de
interesantecontrapuntoa aspectosteóricose interpretativossobrela ciudad
maya clásica y sobre las antiguasurbes mesoamericanas,ademásde ser
níuy útiles a la hora de definir teoríasy conceptosacercade su génesisy
evolución.

Algunosde los presupuestosseñaladoshan obtenidodebidarespuestacon
la reunión queestamoscomentando,la cual incluyó las siguientesponencias:

1. «El territorio crtbecera-sujeto en la Mesoa¡nérica prehispáníca»
(William T. Sanders,PennsylvaniaStateUniversity in State College,
[‘Ii iladelpimia).

2. «La ciudad mesoameriertna antigua: teorías y eonce’¡)tos» (David
Webstery William T. Sanders,PennsylvaniaState University, Phi-
ladelplíia y PennsylvaniaState University in State College,Phila-
delplíia).

3. «De Río Bee a D:ihilchaltán: interrogantes acerca de la ciudad
niava clásica de.s’rle la pe/wpectiva riel Yucatán central ~vseptentrio-
nal» (Dominique Michélet y PierreBeequelin,CentreNationaldc la
RechércheScientifique,CNRS, Paris).

4. Crónica de una muerte anunciada: los años finales de Piedras
Negras, Guatemala (Stephen D. Houston, Brighamn Young Univer-
síty, Provo; Héctor L. Escobedo,Universidaddel Valle, Guatemala;
Mark Child, Mile University,CharlesGolden, University of Pennsyl-
vania; y RenéMuñoz, University of Arizona).

5. Centros olínecas: los orígenes’ del tírbanisíno mesotimericano (John

E. Clark, Brigimaní Young University, [‘royo).

6. Los palacios del Clásico Jénmprrt/bo etí las ciudades del sut~ de Iris
Tierras’ Bajasuíaí’as (AndrésCiudadRuiz, UniversidadConipluten-
~, Madrid)>

7. El palacio /‘eal t//ayrí en el cíasIco: ‘sus itnplicaciones sobre la argo—
/ítzríeion polítir.:a y el reinado (TakeshiInomata, Arizona StateUni—
versity, Tueson).
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8. La «casa grande»: evolución de la arquitectura del poder del Clási-
co al Postclr$sico (M.Charlotte Arnauld, Centre National de la
RechércheScientifique,CNRS, Paris).

9. Palacios, templos y 1300 años de vida urbana en Monte Albán
(Marcus Winter, Instituto Nacional dc Antropología e Historia,
Oaxaca).

10. El modelo de ciudad en la construcción política del Imperio Roma-
no (Urbano Espinosa,Universidadde La Rioja, Logroño).

II. «Parcelas domésticas» en Tika¿ Guatemala: un posible barrio y su
organizr¡ción (Marsimalí J. Becker,WestChesterUniversity, Pennsyl-
vania).

12. El paisaje urbano moya: la integración de los espacios construidos
y la estructura social en C’aracol, Belize (Arlen E Chase y Diana7.
Chase,University of Central Florida, Orlando).

13. «Planificación urbana y escala social: reflexiones sobre datos de
comunidades clásicas en el valle del río Uláa, Honduras» (Rose-
mary Joyce, University of California, Berkeley).

14. «Agrupamientos sociales y gobierno en la ciudad de Teotihuacan,
Centro de México» (Linda Manzanilla, Instituto de Investigaciones
Antropológicas,UNAM, México).

15. «Integración sociaL espacial y económica en las ciudades antiguas
del subeontinente indio» (Monica L. Smith, SouthernMethodist
University, Dallas).

16. «Gremios’ y oficios en la estructura urbana de la ciudad medieval»
(Julio Valdeón,Universidadde Valladolid, Valladolid).

17. «Dinómira de población en las ciudades del Sureste de las Tierras
Bajas matas de Petén, Guatemala» (Juan PedroLaporte,Universi-
dad de San Carlosde Guatemala,Guatemala).

18. «El Centro de Yucatán: de área periférica a la integración de la
comunírlad urbana en Chichén ‘¡tzá» (Rafael Cobos, Universidad
Autónomade Yucatán,Mérida).

19. «Santuarios urbanos. Ritual y dedicación en edificios de Chichen
Jtza» (José Miguel GarcíaCampillo, Asociación Complutensede
InvestigacionesSociocconómicassobre América Latina, ACISAL,
Alcalá de Henares).

20. «El abastecimiento de Tenochtitlan: un modelo probablemente poco
modélico» (JoséLuis de Rojas y Gutiérrezde Gandarilla,Universi-
dadComplutense,Madrid).
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La actividad llevadaa caboen Valladolid hubierasido imposible de rea-
lizar si diferentesinstitucionesno hubieranmostradosu interéspor el tema
propuestopor la JuntaDirectiva de la S.E.E.M. En estesentido,quisiéramos
expresarnuestroagradecim’nientoa todasellas,así como a los expertosquese
encargaronde evaluar la V MesaRedonda:Ministerio de Educacióny Cien-
cia. instituto de Cooperaciónlberoaníericanade la Agencia Españolade
CooperaciónInternacional, la Junta de Castilla y León, la Diputación de
Valladolid, el Ayuntamientode Valladolid, la Secretaríade RelacionesExte-
riores de México, el Instituto de México en Españay, por supuesto,las uni-
versidadesde Valladolid y Complutensede Madrid.

La S.E.E.M., fiel a su politica de publicar las actasde sus MesaRedon-
das Internacionales,editaráen esteaño2001 todaslas colaboracionesque tan
brillantementefueron presentadasen Valladolid. Es la mejor y másagradeci-
da respuestaquepodeniosdar a la atenciónque ponentes,alumnosy colegas
han tenido con los organizadoresasistiendoy participandoactivamenteen
estareunión.

AndrésCIUDAD RUIZ

Mt JosefaIC;I.F.YSiAS PONCE DE LEÓN

í)epar/a/ne;/lo de Historia de A ntérica JI
(Antropología de América)
Universidad (‘ontplutense de Marbid

M. del CarníenMARriNrz

Departanu et/ lo r le Historia Mor/em a
Con tenmporancrr¡. y ríe A /neric’a
Univet’.s’idad de Valladolid

GENESDEL PASADO PARA EL PRESENTE:
ADN DE MAÍZ ARQUEOLÓGICO DE PERU.

Introducejón

Dentro del mareo de un proyectode cooperacióntécnica internacional
entrela Universidadde Trujillo, Perúy la UniversidadAutónomade Chapin-
go, México. para el estudiode ADN de coleccionesarqueológicasde maízy
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las razasmodernasde Perúy México, y el establecimientode comparaciones
de parentescosy diversidad,venimosdesarrollandoel aislamientoy estudio
del ADN de maízarqueológicode la épocaChimú, culturaquefloreció en la
costanortede Perú entrelos años 1100 a 1450 d.C. La invstigaciónse reali-
za con el apoyo del Museo Nacional de Agricultura a travésde su director
MC. Luis Morctt Alatorre, y el Laboratorio de Biología Molecular de la
UACh, bajo la asesoríacientífica del MC. JoséAreco Areco y MC. Ernes-
tina ValadezMoctezuma.

El «maíz»en la región andinatiene una complejahistoria, comenzando
con su introducciónen el segundomilenio antesde Cristo desdeMesoaméri-
ca (centro de México y Honduras),seguidospor uno o mas períodos de
mayor influenciadesdeesesitio originario (Bird 1984).

La costaperuana,por suscondicionesdesérticas,permite la recuperación
de numerosascoleccionesde «maíz»en buen estadode conservacióny en
diversasformas, talescomomazorcascompletas,granossueltos,hojas,tallos,
pencas(totomoxtíes)e incluso inflorescencias,abriendomuchasposibilida-
des para su estudioarqucobotánicoy bioteenológico.

Anteriormente se realizaron estudiosde ADN de «maíz» chimú (hace
600 años),dentro del mareode un proyectomultidisciplinario, por científi-
cos dcl Centro Internacionalde Mejoramientode Maíz y Trigo (CIMMYT),
quieneslograronaislar y amplificar el ADN de coleccionesde maíz arque-
ológico de la épocachimú de la costanorte peruana,así como realizarcul-
tivos de los embrionesantiguoscon la finalidad de regenerartejidos y obte-
nereventualmenteplántulas.Los resultadosfueron muy alentadoresporque
se pudo aislar y amplificar ADN del maíz arqueológico,así como observar
muíovimiento citoplasmáticoen las células de los tejidos de los embriones
antiguos, lo que indudablementerepresentaun aporte importantepara el
conocimientode estecultivo. Los datosdel análisis de ADN antiguopermi-
tieron predecirque el «maíz»modernopuedesermuy cercanoal arqueoló-
gico, y queun «maíz»conocidocomo SabaneroHarinosode 8-10 hilerasde
los Andes y cl «u-maíz» Mocherodel áreade la costanorte,puedensermuy
cercanos.

Tambiénde acuerdocon las prediccionesbasadassobrepatronesarqueo-
lógicos, la razaCuzcopuedeestarmas relacionadacon el «maíz»de la épo-
cachimóqueotras razasgeográficamentemascercanas(Bird et al. 1995: 99-
100). Esto nos indica los fuertescontactosculturalesentrelos gruposde la
costacon la sierraen esaepoca,quese vieron tambiénplasmadosen el inter-
cambio de sugermoplasmade «maíz»,como indica Bird (1990).
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Otro estudioimportantesobreADN de maízarqueológicode Perú,fue el
realizadopor FrancoRollo et al, quien estudiónuevemazorcasen buen esta-
do de conservaciónrecuperadasde un entierro de la cultura Huarí (costade
Perú), quefuetentatívamenteclasificadocomoproto-Pagaladroga.Los fecha-
dosradio-carbónicosdirectossobreestasmuestrasarrojan unaantigúedadde
980±95años(con referenciaal año 1950), y el examenal microscopioelec-
trónico de barrido (SEM) de semillasindividualespresentanun bien preser-
vado endosperniocon gránulosde alnuidóny cuerposproteicos,no existien-
do evidencia de contaníinaciónpor bacteriasy hongos(Rollo et al (1994:
227-228).

Los ácidosnueleicosfueron extraídosde simp]esgranos,utilizando fenol,
y aisladosen un gel de agarosaal 2,5%, siendoéstosde bajo pesomolecular,
confirmado por níarcajecon AI’P radioactivoen los extremosterminalesde
los ácidos nucleicosantiguosy fraccionadosusandosecuenciaciónen polya-
crialamidaal 8% (Rollo el al 1994: 228, fig. 1).

Aquí cii México, desde1997 hastael presente,el MC. JoséAreco Areco
(LIACh), viene realizando estos estudiosde ADN con maíz arqueológico
obtenido de las excavacionesrealizadaspor el ArqueólogoLuis Morett Ala-
torre (UACh> en Coxcatíany Morelos,con un gradode dificultad mayorpor-
míe el ADN es niglnrl<í ¿Ir, lns tl¡elQ (olotes> en

ción y contaminación.Sin embargo,Areco ha logrado modificar muchos
protocolos y perfeccionarla técnicaparaextraerADN antiguo de aproxima-
daníente250 paresde bases,lo que le ha permitidoaníplificarlo y, níediante
técnicasde SSR(SimplesSecuenciasRepetidas,que son tríadas,tetradasde
nucícótidosque hayen organismossuperioreso cucariotes)analizarlos diver-
sos polimorfismos de los materiales arqueológicosy razasmodernasde
México, con la finalidad de estudiar los parentescosy filogenias (Areco,
com, personal.enero2000).

Genes(leí pasado para el presente

El avancede la biotecnología,las nuevastécnicasde biología molecular,
y la buenaconservacióndel níaterialarqueológicoperuano,nosha permitido
aislarADN genómicode semillascompletasy embrionesaislados,utilizando
dos Inétodosdistintos.

El ADN antiguo del maíz peruanoes tambiénde bajo pesomolecular
característicatípica del ADN antiguo, que fluctúa entre200 y 300 paresde
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bases,aunquerecientementehemosobtenido ADN con mayorpesomolecu-
lar utilizando protocolosmodificadospor Arceo, y que seránmuy importan-
tes en el futuro cuandose tratecon mayorprofundidadestainvestigación.

La idea principal de estainvestigacióna medio y largo plazo, es lograr
identificar, medianteel uso de primers, regionesdel genomadel maíz anti-
guo quecontenganinformaciónsobregenescon resistenciaa sequíay plagas,
lo queconstituiríaun avanceimportanteparaampliar la basegenéticade este
cultivo. En estecontextoes posible, con sondasespecíficasde genesmoder-
nos ya identificados, poder«pescar»los geneso fragmentosde genesdel
material arqueológico,para posteriormentey mediantetécnicasde transfor-
macióny biolísticas, introducirlasen el genomadel maízde las razasmoder-
nas de la misma ubicacióngeográfica,con el consiguienteimpactoparaeste
cultivo y la agriculturamundial.

Bibliografía

BIRD, R. McK.
1984 «South American maize in Central America?»in: Pre-Columbian Plant

Migre/ion (O. Stone ed.): 40-65. Cambrídge:Papersof the Peabody
Museun’m of ArchaeologyandEthnology, HarvardUniversity, vol. 76.

1990 «What are chancesof finding maize in Perú dating before 1000 b.C.?
Reply to BonaviaandGrobman.American Antiquity (55): 828-840.

BIRD, R. McK., N. BolmoRovA, GONZÁLEZ DE LEÓN, Diego and David Hoismsc~ToN
1995 «Oíd maizeand ancientADN. Maize Geneties Cooperation, Nevasletter

(69): 100-101.

ROLLO, Franco,E VENANZI, and AugustoAMicI
1994 «DNA andRNA from Ancient Plant Seeds.Ancient DNA (B. Herrmann

and S. Hummel eds.).NuevaYork: Springer-Verlag.

Biol. Víctor E VÁSQUEZ SÁNCHEZ

Investigador Asociado y Co-Director

Arqí. TeresaE. ROSAESTHAM

Docente y Co-Directora
Laboratorio de Bioarqueología de la
Universidad Nacional de Trujillo Perú.
Apartado Postal 595, Trujillo-Perú

397 Revista Española de Antropología Americana
2001, n.” 31: 377-400



¡<tutor

LA EXPERIENCIA DE LA TRASCENDENCIA.
REFLEXIONES ANTROPOLÓGICAS EN TORNO
A LA RELIGIOSIDAD POPULAR

Para la concepcióneconomistadel desarrollo, la cultura desempeñaun
papelaccesorio.Pero si seplanteala cuestiónfundamentalde la legitimidad
de las metasfinales de esedesarrollo,la culturatiene forzosamenteun papel
de primer orden. La culturao culturas,ademásde serun tesoro quehay que
defendery preservar,es la fuentemismade la energíacreadoray el lugarque
le correspondees el centro mismo de la dinámica del desarrollo.Privar al
individuo de la posibilidad de ejercersu creatividadsupondríacomprometer
esedesarrollo.Los valoresprioritarios que las sociedadesdefienden‘ - y en
estostiemposde maneradesesperada---—son reflejo y resultadode las cultu-
ras. listos valores esencialesactúancomo catalizadoresdel crecimientoy la
calidadde vida (Sen 1996: 12).

lodas las religionesdifieren entresí, perotodasse preocupande la dig-
nidad y destino(leí serhumano;toda re! igión da formaa tina cultura, y la cuí—
tun proporcionaa la religión los límites concretosdentrode los cualespue-
de actuar,por lo que,en cierta manera,la cultura haceposible la existencia
de la religión.

Las religiones, incluido el cristianisnío, llegarán a su plenitud cuando
experiníentenla realidad como la unidad indisoluble cosmos-serhumano-
Dios, es decir, corno unidad cosmoteándrica(Paz 1998).

l.a personaauténtieaníentecristianano se sientemieníbrode la «élite» de
los selectos,ni reclamanadacomo suyo,sino que anunciala Palabrarecibi-
da de Dios, que vive con sinceridad,creatividad y servicialidad amorosas
(Pani nkkar 1994).

M entrasen los paísesnr~rn,>rn,,,,A;..÷-.,, la de Dios» es tópico
manido y la increenciaes un accesoriode moda,en América Latina nioder-
nízada, industrializada,teenologizada,citadinizaday depauperadasegún los
modelospriníermundistas,Dios sigue vivo y operanteen La religión del pue-
blo, encarnacióndel Misterio de Cristo Redentor,y en el dramade los pobres,
que con los desperdiciosde la ciudadopulenta,de los cualesviven, repre-
sentanel misterio de identidad y de la «otridad» de Jesucristo,la Virgen
María y los Santos(RestrepoGonzález1999).

La religiosidadpopular es la experienciareligiosadel pueblo, caracteri-
zada por la primacíadel sentidovivencial, la eniocionalidad,y la expresión
mitico—simbólica, sobrela forníación doctrinal, el análisis teológico, la nor—
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matividadjurídicay el rito oficial. Guiadospor la sabiduríadel escritorantio-
queñoTomásCarrasquilla,maestrode la sabiduríareligiosalatinoamericana,
desdelos laresantioqueños—Medellín y los municipios del Departamento
de Antioquia— podemosentendercon claridad la condición religiosa del
pueblo latinoamericano.

Latinoaméricaes todopueblo: «En estasAméricasdemocráticas,donde,
a Dios gracias,no hay castasprivilegiadas,todos, mas o menosblancos,mas
o níenosnegros,somospueblo,puro pueblo,unospobrecitosmontañeros,de
dondesaldránlas aristocraciasdel futuro. Purao manipuladapor el poder, los
latinoamericanosviven su religiosidadcristianadesdemas allá de la razón»
(Carrasquilla1968).

Así el cristianismopopular latinoamericanoha llegado a constituirseen
una religiosidadnatural, cosmogónica,mítica y poética,en la que todos los
seresviven en comunión con el otro, porque poseenla sensibilidadde la
«Otredad», de Dios (RestrepoGonzález1999).

Hoy, cuandoemergennuevos paradigmasy nuevasculturas,que superan
la racionalidadcientificista de la Modernidadracionalizante,los pobresdel
mundo latinoamericano,pobresy creyentes,encuentranen su catolicismo
popular las basesy desarrollode su identidadcolectiva,su creatividadsocio-
económica—¡cuantasobrasrealizadaspor el pueblo sencillo en torno a su
parroquia!—— y la respuestaa una sociedaddesintegraday decadente,con el
testimoniode vitalidad en las pequeñascomunidadesque basándoseen el
financiamiento solidario, constituyenpequeñasunidadeseconómicasque

funcionan al margeno fuera del sistemay sonla principal fuentede empleo
en todas las ciudadesde los paísesen desarrollo.En algunasde las ciudades
mas de la mitad de la poblaciónactiva trabaja en esasmicro-empresas.En
todos loscontinentesdecenasde miles de familias tienenahoraaccesoal cré-
dito, puedenpracticarel ahorro e invierten en una escalaverdaderamente
microscópica.Los «excluidos»puedenahorasentirse«incluidos»;la fe sen-
cilla del pueblo actúacomo revulsivo de las grandesmultinacionalesde una
mal llamada «sociedadcristiana».La solidaridad generafraternidad—«la
cualidadde hacercomún lo diverso»-—y origina un sistemaeconómicocon
«rostrohumano»(EL CORREODE LA UNESCO: 1997).

En Medellín, «paraísoque perdimos»según las palabrasde Juan José
Hoyos, la presenciadel hombre-mujerdel pueblo que hacede la chatarra
desechadaimagendel Señorde la Vida, de la Madre Virgen y del pobresan-
tificado, nos estágritando queel futuro del hombrey la mujer colombianos
no hasido sepultadopuestoquelos pobresde la tierratodavíadisciernendes-
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de su fe y su cultura que la tierra no es todo, pueshay otra realidad que la
configura: la comunidad pobre, creyentc y solidada (Ruíz Gómez: 1999).
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