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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOLOGÍA
DE AMÉRTcA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El Departamentode Antropología y Etnologíade América de la
Facultadde Geografíae Historia de la UniversidadComplutensede Ma-
drid> cumpleunaseriede actividadesparalelasa las docentés,queson
el complementoy resultadode la misma estructuraenseñante,ya que
dentro del curriculum de los estudios(los años de la Licenciatura y
del Doctorado) no se puedenabarcar todos los temas>ni todas las
facetasdel amplísimoquehacerdel antropólogo>del arqueólogoo del
etnólogo y el lingilista. Estas actividadesprecisan de apoyo económi-
co, queunasveces prestala misma Facultad,a travésde su decanato,
y otras ha sido conseguidopor la colaboraciónde organismos,cuya
misión esprecisamentela promocióncultural a los temasamericanos.
Así el Departamentoha contadocon esta colaboraciónpor partedel
Cetro IberoamericanodeCooperación(CIC) y del Ministerio deCultura.

Estas actividadespuedenclasificarseen dos grandesgrupos,las
que se desarrollandentro de las aulasuniversitariasy las que son
proyección,especialmenteinvestigadora,fuera del marcoestrictamente
docente,pero sobrela baseorganizadoradel propio Departamento.

AcTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Ciclo de conferenciassobre estructuralismo.—9de marzoa 2
de mayo de 1979 (miércolesy viernes,de 11,45 a 12,45). Fue dirigido
por el profesorU. Héctor Blas Lahitte Blanes,doctoren CienciasÑa-



224 Notas

turales y Antropología por la Universidadde la Plata, y director del
Laboratoriode Análisis y Registrosde los DatosAntropológicosde la
Facultadde CienciasNaturales.Investigadordel ConsejoNacional de
InvestigacionesCientíficasy Técnicasde la Argentina. Contácon tre-
ce conferenciasy dos coloquios.La asistenciadel alumnadode todos
los cursos de la Carrerade Antropologíay Etnologíade América fue
casi unánime,habiéndoseinscrito gran númerode asistentesde otras
Facultades,especialmentede CienciasNaturales>Sociología,Historia,
etcétera.Al final del curso se extendieroncertificados a los asisten-
tes,La petición de quienesparticiparonen el curso,de queel profesor
Lahitte continuarala exposiciónde sus temasen el siguientecurso
1979-1980,fue aceptadapor el Departamento,que la cutsó a la supe-
rioridad.

2. Curso sobre «TradicionesPopularesde Chile» (literatura y mú-
sica popular).—18 de abril al 1 de mayo de 1979. Estuvo a cargo de
León CanalesLamar, compositor,cantory poetachileno> antiguo di-
rector del programade la Universidadde Chile en el Canal9, director
del Teatro del Puebloy cronistade literaturahispánicade la BBC de
Londres.Se desarrollóen siete sesiones,de doshorasde duración,con
ilustraciones musicalesy recitadospor gruposde nacionaleshispa-
noamericanos.Tuvo efectolos lunes,miércolesy viernes>a las 6,30 de
la tarde, y contó con unanutridísima asistencia,con alumnosde la
especialidady muchosprocedentesde la Facultadde Filología, cuya
sedeestáen el mismo edificio dondese halla el Departamentode An-
tropologíay Etnologíade América (edifico A de Filosofía y Letras).

3. Cursos superiores de lingiflstica.—Dedicadosa los estudiantes
del Departamento,conuno dedicadoaLingilística Generaly otro a la
Lengua Maya-Yucateca.Estuvo a cargo del catedráticoespañoldoc-
tor D. Antonio Tovar, emeritus de la universidadalemanay autoridad
internacionalen estasmaterias.Estarecuperación>paraprovechode
los estudiantesdel Departamento,de un prestigio como el del doctor
Tovar para la universidad española,supusoun fuerte pilar para el
desarrollo de los estudiosde lenguasindígenasdentro del Departa-
mento.

4. Cursoy seminariode lenguaazteca.—Dirigidopor el catedrático
y Director del Departamento,profesorManuel BallesterosGaibrois.
Aparte del curso básico para no iniciados, semanalmentereúne en
trabajos de investigacióna un reducido grupo de especialistas.Su
tarease centró en la confecciónde un Glosario de Glosarios, obraque
se prolonga ya durantevarios años,y cuya finalidad es poder incor-
poraren un solo corpus todos los vocablos,locuciones,dictadostópi-
cos, etc., de la lenguanahutí, recogidosen artes,gramáticas,vocabula-
nos, diccionarios y en los escritos, especialmentedel siglo xvi, del
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nahuatíclásico. La confecciónde un álbum de jeroglíficos usadosen
los códicesy pictografíasazteco-mixteco-zapoteca(Glilologia mejica-
na) es la segundataréa,en la queparticipantambiénlos estudiantes
avanzados,procedentesde cursosanteriores.Duranteel curso 1978-79
se confeccionó,por partede los señoresGermánVázquezy JoséLuis,
un resumengramatical,parauso de los alumnos,titulado Cuadrosde
Gramáticanahuatí, sobrela basede las gramáticasconocidas,desdelas
clásicasde Rincóny Molina> hastalos modernosestudiosgramaticales
de Garibayy Sullivan. Se continúacon la preparaciónde la edición>
conversióncastellanade la Carta de los indiosde Tiascalla aFelipeII.

5. Seminario español de indigenismoamericano.—Comocomple-
mentode lasmateriasqueseestudianen el primer cursodela especia-
lidad, continuósus tareasesteseminario,dirigido por el profesordoc-
tor D. ManuelBallesterosGaibrois.Los temasque se tratanen el mis-
mo son los propios de la problemáticade la vida y culturade los pue-
bIos actuales,indígenas,de América,con informacióndc los resultados
de los congresosiberoamericanosy de las publicacionesindigenistas
de las nacionesdel Nuevo Continente,tanto nacionalescomo del Ins-
tituto Indigenista Interamericano.Culmina anualmenteestetipo de
actividadesconla celebracióndel Día del indio americano,que en este
cursose celebró el 19 de mayo, con un acto académico,en que se hace
entregade los premiosde los concursosconvocadosa todoslos niveles
de la Educación>desdela EGE (EnseñanzaGeneralBásica)hastame-
monasde licenciaturay tesisdoctorales.En el curso1978-79 fue desig-
nado subdirectordel seminario el profesor D. Arnulfo Ramos,de la
Universidad de Arequipa. El seminariodesarrollasus tareasen cola-
boracióncon el ColegioMayor Universitario Hispanoamericano«Nues-
tra Señorade Guadalupe’>.

AcTIvIDADEs EX¶rRAAcADÉMIcAS

El Departamentocolabora con otros centrosen la organizacióny
desarollode otras actividades>que en ocasionesno planifiéa ni dirige.

1. Simposiosobre economíay sociedaden los Andesy Mesoamé-
rica.—Desarrolladoen los locales del INCIE. De estaactividadsehace
una información máscompletaen otro lugar de estaRevista.

2. El Departamento,en colaboracióncon el de Historia de Améri-
ca, tomó parteen el coloquioEn torno a FranciscoPizarro, celebrado
el 16 de mayo en la salade actosdel CIC, a iniciativa de esteCentroy
la Embajadadel Perú. Tomaron parte historiadoresperuanosy es-
pañoles,que fueron los siguientes:Guillermo Lohmann Villena, José
Antpnio del Busto Duturburu, Hugo Ludefia, Héctor López Martínez,
Guillermo Céspedesde Castillo, Manuel BallesterosGaibrois, Mario
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Hernándezy SánchezBarba> Juan Pérezde Tudela, JaimeDelgado y
Enrique Marco Dorta.

3. Proyecto Guatemata.—Dirigidopor el profesor Dr. O. JoséAl-
cina Franch, que se desarollaen Guatemala>con participación de pro-
fesoresy alumnos del Departamentoy de otras universidades(Bar-
celona y Sevilla), como investigación interdisciplinaria, con el tema
Cambio Cultural en Guatemala.

4. Proyecto Racchi (Perú).—Desde1977, por Conveniocon el Ins-
tituto Nacional de Cultura del Perú,el Departamentoha comenzadoel
estudio arqueológico del gran recinto arqueológicode Racchi, uno
de los más amplios del Perú> con el mayor muro incaico de piedray
adobe que se conoce,dondese halla radicadoel llamado «templo»
de Viracocha.En 1979, cumpliendolos términosdel Convenio,bajo la
direccióndel profesorBallesteros>asistidopor el subdirectordel pro-
yecto, profesor Lorenzo López y Sebastián>un pequeñoequipo> inte-
gradopor estudiantesdel Departamentoy de la Facultadde Filosofíay
Letras dela Universidad Autónoma de Madrid, ha continuadolas ex-
cavaciones,habiendologrado los resultadosmáspositivos,con el ha.
llazgo del gran andénsobreel quese asientael «templo»,restaurando
la fuenteo «manante»y unade las 200colícas o depósitos,comomode-
lo a seguir.

MOVIMIENTO ESCOLAR

La escasezde centrosuniversitariosdondese impartan, en España,
enseñanzasde carácterantropológicoy americanista,centraen el De-
partamento de Antropología y Etnología de América la atención y
vocación de muchos estudiantes,cuya matrícula crece de año a alio.
Siendo un estudio especializado,este crecimiento de matrícula no
significa una masificación,sino simplementeuna ampliaciónde base,
que se traduce en un trabajo activo y fecundode seminariosy grupos
de investigación,que da anualmentesu fruto en memorias de licen-
ciatura y tesis doctorales,de alta calidad, que van viendo la luz en
nuestra Revista, o en libros autónomos—ManuelBALLESTEROS GAl-
EROIS (Universidad Complutensede Madrid).

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOLOGÍA DE AMÉRICA
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

AcTIvIDADEs DURANTE EL PERÍODO 1978-1979

Nuestro Departamentoha continuado duranteel curso académico
1978-79sus actividadesdocentese investigadoras.Entre las primeras
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cabedestacardos ciclos de conferenciaspronunciadaspor sendospro-
fesores que visitaron nuestraUniversidad.El primero, celebradolos
días13 y 14 de diciembrede 1978; estuvoa cargodel profesorJacques
Lacroix, etnólogodel CNRS (Marsella),quien bajo el titulo generalde
Tradición oral, trató sobrelos temas «Antropología del texto oral» y
«Métodosparala investigaciónde textos».El segundofue pronunciado
por el profesorJohny. Murra durantelos días 7, 8 y 9 de mayo de
1979 sobreel temaEl EstadoInca; en las tres sesionesde queconsté
el ciclo habló sobre «Organizacióneconómica”,«Articulación de los
grupos étnicos andinoscon el Estado>’ y «Culto estataly religiones
étnicas».

Paralelamente,y como ya vienesiendo tradicional en el Departa-
mento,seha aprovechadola presenciade etnohistoriadoresen elArchi-
vo Generalde Indias para organizarsesionesconjuntasde trabajo en
las quese intercambiaronpuntosde vistasobrelos temasinvestigados
y los problemasplanteadospor la investigacióncon documentos.

En lo referente a la presenciadel Departamentoen reunionesde
caráctercientífico hay que citar la asistenciade todossus miembros
al SimposioEconomíay Sociedaden los Andesy Mesoaméricaen la
UniversidadComplutensede Madrid duranteel mes de noviembrede
1978, dondese presentaron’ponenciasrelacionadascon teniasetnohis-
tóricosy etnológicosde Guatemala.

INVESTIGAcIONES EN ETNOHISTORIA DE ESPAÑA ~ AMÉRIcA

ProyectoCambioCultural en Guatemala,—Duranteesteperiodohan
seguido llevándosea cabo las tareascomenzadasen años anteriores
sobreetnohistoriade Guatemala.En relacióncon ellas se realizó una
nueva campañade investigacióny búsquedade documentaciónen los
archivos centroamericanospor partede los profesoresAlfredo Jimé-
nez y Pilar Sanchizduranteel veranode 1978 siguiendoel programa
trazadoen campañasanteriores.Dentro de las actividadesdesarrolla-
daspor el profesorAlfredo Jiménezpuededestacarsesu presenciaen
el «CongresoConmemorativo del V Centenario del Nacimiento de
GonzaloFernándezde Oviedo»celebradoen Nicoya(CostaRica),en el
que presentóuna ponenciasobreel tema «Pensamientoy comporta-
miento políticos de los primerosespañolesen Centroamérica».

Fruto delas investigacionesllevadasa cabodentro de esteproyecto
son diversosartículospublicadospor los miembrosdel Departamento
quecomponenel equipode etnohistoria.Tambiénsonconsecuenciade
dichasinvestigacionesel trabajoque realiza el profesorElíasZamora
sobre el tema «El Occidentede Guatemalaen el siglo XVI: efectosde
la presenciaespañolasobrela poblaciónindígena”,queserápresentado
próximamentecomo memoriapara la obtencióndel gradode Doctor;
en la misma línease sitúa la memoriade licenciaturaqueestállevando
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acaboel licenciado RicardoGarcíaPérezsobreel tema, «La goberna-
ción de Guatemalaen el primer cuartodel siglo XVIII: problemáticade
la gobernacióndesdela Etnohistoria>’.

La profesoraBeatriz Suñe tiene en avanzadoestadode redacción
la tesis doctoral queserápresentadaen breve plazo, sobreel tema «El
Cabildo secularde Santiagode Guatemalaen el siglo XVI>’, que supone
el más recienteresultadodel Proyecto de InvestigaciónHispano-Lati-
noamericano:etnohistoria de Guatemalaen el siglo XVI, desarrollado
por el Departamentodurantela pasadadécada,

Paralelamentese han seguidorealizandolas investigacionesya co-
menzadassobre etnohistoriade la Audiencia de Guatemaladuranteel
siglo xví. El último fruto de estos trabaposha sido la tesisde licen-
ciaturaelaboradapor el licenciadoFelipe delPino titulada «Basespara
unaetnohistoriade la gobernaciónde Hondurasen el siglo XVI».

Etnohistoria de Sevilla en el siglo XVL—La profesoraBlancaMo-
relí continúasus trabajosde elaboraciónsobre las fuentesobtenidas
en los archivoslocalessevillanostendentesa establecerla «líneabase”
de la cultura españolaen el momento del contacto. Consecuenciade
ello son unaseriede artículosrecientementepublicadosy sumemoria
de doctorado, «Mercaderesy artesanosen la sociedadsevillana del
siglo XVI: contribución a una etnologíade Sevilla»,que será defendida
próximamente.

INVESTIGAcIONES ETNOLÓGICAS EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

En el campo de la etnologíael profesor Isidoro Moreno continúa
sus trabajos en Andalucía Occidental,y los resultadosvan aparecien-
do en sucesivosartículos y comunicacionesde los queposteriormente
daremosreferencia.El último fruto de estasinvestigacioneses la tesis
de licenciatura presentadapor el licenciado Antonio García Benítez
sobreel tema «Clasessocialesy estructurade poderen un pueblo de
la sierra sevillana>’.

El profesorSalvadorRodrlgue±siguesusestudiosde las fiestaspo-
pularesy el folklore de diversaspoblacionesde Andalucía,

La profesoraPilar Sanchizha conmenzadorecientementeun trabajo
de campoen Cazallade la Sierra con el que se proponeconfeccionar
una etnografíade la vida diaria de una haciendaagrícola durante los
añosde la guerracivil.

POBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

JIMÉNEZ NúÑaz, Alfredo:
1978 Pensamientoy comportamientopolíticos de los primeros españolesen

Centroamérica.Congresoconmemorativodel V Centenario del Nacimien-
to de Gonzalo Fernándezde Oviedo. Nicoya (en prensa).
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1978 Eínohistoriade Guatemala: informe sobreun proyectode Antropología
en archivos.Anuario de EstudiosAmericanos.Sevilla (en prensa).

1978 Españay América ea el siglo xví: notasparael desarrollode unainves-
tigación interdisciplinaria. SimposioAméricay la Españadel siglo XVI.
Madrid (en prensa).

1978 Política españolay estructurasindígenas: el áreamaya en el siglo xvi.
SimposioEconomíay Sociedaden los Andesy Mesoamérica.Madrid (en
prensa).

1979 AntropologíaCultural: una aproximacióna la Ciencia de la Educación.
Instituto Nacionalde Cienciasde la Educación.Ministerio de Educación.
Madrid.

1979 Guatemala: la conquistacomo choquecultural. La Conquistade Améri-
ca (1). Historia 16, X. 55-62. Madrid.

MORELL PEGUERO, Blanca:
1979 Las hermandadessevillanasen el siglo XVI. Ethnica, 13. Barcelona.
1979 La prueba de hidalguía en Españay las Indias en el siglo xvi. Revista

Españolade AntropologíaAmericana.Mádrid <en prensa>.
MORENO NAVARRO, Isidoro:

1978 Actitudes y valores ante la emigraciónen unacomarcade la sierra se-
villana. 1-lomenajea Julio Caro Ba,-ofa. 787-802.Madrid.

1978 Clases sociales,problemasdel campo y actitudeshacia la emigración
en la Sierrade Sevilla. Perspectivasde la AntropologíaEspañola,257-281.
Madrid.

1978 La cultura andaluza:una cultura de la opresión.Punto y Coma, 11-12:
12-13. Barcelona.

1978 El sistema de cofradíasen Españay Mesoamérica:una aproximación.
SimposioEconomíay Sociedaden los Andesy Mesoamérica.Madrid (en
prensa).

1979 Antropologíadel andaluz.Gran Enciclopediade Andalucía, 9. Sevilla.
1979 Concentracióneconómica,centralizaciónpolítica y dominacióncultural:

la emergenciade las nuevas nacionalidades.Aproximación al casode
Andalucía.X CongresoEuropeode SociologíaRural. Córdoba (en pren-
sa).

1979 Aproximación a la cultura andaluzacomo una cultura de la opresión.
X Congreso Europeo de SociologíaRural. Córdoba(en prensa).

RoDRÍGuEz BECERRA, Salvador:
1978 Las fiestas populares: perspectivassocloantropológicas.Homenaje a

Julio Caro Baroja, 915-929. Madrid.
1978 Sistemasde producción y encomiendaen Guatemala(1524.1550). Pers-

pectivasde la AntropologíaEspañola, 113-136.Madrid.
1978 Formacionessociales prehispánicasy coloniales en Guatemala.Simpo-

sio Economíay Sociedad en los Andes y Mesoamérica.Madrid (en
prensa>.

1979 Etnografía y Folklore en Extremadura.Aportacionesa la Historia de
de la Antropología Cultural española.VI Congresode EstudiosExtre-
meños.Trujillo-Mérida-Badajoz(en prensa>.

1979 Noviazgo y ritual de bodas en Gistain (Huesca).Anotacionesetnográfi-
cas. Primer Congresode Aragón de Etnología y Antropología. Tarazona
<en prensa).

1979 Estructuraseconómicasy socialesen los comienzosdel régimencolonial.
La Conquista de América<1). Historia 16, X: 91-100. Madrid.

SANcHIz OcHoA, Pilar:
1976 Cambio cultural dirigido en el siglo xví: el oidor Tomás Lópezy su pla-

nificación de cambioparalos indios de Guatemala.Ethnica, 12: 127-148.
Barcelona.
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1978 Cambio en la estructurafamiliar indígena: influenciasde la Iglesia y la
Encomiendaen Guatemala.Simposio Economíay Sociedaden los An-
desy Mesoa>nérica.Madrid (en prensa).

1979 Estilos artísticos y estructurassocioculturalesen la América Prehispá-
nica. RevistaEspañolade AntropologíaAmericana,9. Madrid (en prensa).

1979 Vencedoresy vencidos.La Conquistade América (1). Historia 16, X: 81-
90. Madrid.

SuÑa BLANCO, Beatriz:
1978 El corregidor del Valle de Guatemala.SimposioEconomíay Sociedad

en los Andesy Mesoamérica.Madrid (enprensa).
SUÑE, Beatriz, y JIMÉNEZ, Alfredo:

1978 Comunicacióny dependenciadel exterior en un pueblo andaluz.Pers-
pectivasde la AntropologíaEspañola.237-255,Akal. 74, núm. 135. Madrid.

1979 Desventurasde un regidor de Guatemalaque escribió una carta a un
amigo. Revista Española de Antropología Española, 9. Madrid (en
prensa).

ZAMORA AcosTA, Elias.
1976 Apuntespara una etnografíade la población del lago Atitlán en el si-

glo xví. Ethnica, 12: 149-172. Barcelona.
1978 El control vertical de diferentespisos ecológicos: aplicacióndel modelo

al Occidentede Guatemala.SimposioEconomíay Sociedaden los Andes
y Mesoamérica.Madrid (en prensa>.

1979 La Conquistade América Central.La Conquistade América (1). Histo-
ría 16, X: 69-79.Madrid.

Ellas ZAMORA (Universidadde Sevilla>

AcTIVIDADES ANTROPOLÓGICAS EN BARCELONA

Durante le curso 1978-79, el Departamentode Antropología Cul-
tural de la Universidad de Barcelonaha desarrolladoactividadesde
investigacióny docentesdistribuidasen la preparaciónde nuevostra-
bajos de campoy materiasque esteDepartamentoorienta dentro de
los siguientesámbitos:

1. Area de Cataluña: a) estudiossobrela inmigracióny etnicidad
en Barcelona,con especialreferenciaa la estructurasocialy demográ-
fica comparadade las poblacionesnativae inmigrada;10 la masíacata-
lana en comarcastarraconenses.

2. Area del Alto Aragón: a) estudiosreferidos a la organización
económicay familiar en los valles de Echo y Campo.

3. Area de Baleares:a) estudiossobre los sistemasde parentesco
y propiedaden la isla de Formentera(Menorca).

En cuantoa actividadesdocentes,el Departamentode Antropolo-
gía Cultural ha ampliadosuprofesoradohastaseractualmente15 los
profesoresque imparten materiasde estadisciplina, ademásde 3 pro-
fesoresayudantesasociadosa los mismos.Las materiasque se impar-
ten sonlas siguientes:
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— AntropologíaCultural
— AntropologíaPolítica.
— Etnologíade los PueblosPrimitivos.
— Etnología de la PenínsulaIbérica.
— AntropologíaEconómicaj Social.
— Historia y Teoría de la Antropología Cultural.
— Antropología Psicológica.
— Etnologíade los PaísesCatalanes.
— Mitología, Magia y Religión.
— Antropología Cognitiva.
— Métodosestadísticosen Antropología1.
— Métodosestadísticosen Antropología II.
— Técnicasde investigaciónen Antropología 1.
— Técnicasde investigaciónen Antropología II.

Asimismo, y dentro de la planificación del Centro de EtnologíaPe-
ninsular (CSIC), la revista Ethnica ha alcanzadoa publicar el núme-
ro 14, correspondienteal año de 1978, mientras que en materia de
trabajos de campo, el Director dedichoCentro,doctor Claudio Esteva
Fabregat,catedráticode la Universidadde Barcelona,ha continuado
su investigaciónde campoen Nuevo México (USA), entre los hispanos
residentesen las áreasdel norte de dicho Estado.Por otra parte,ha
iniciado su investigaciónde campoen el áreade Quetzaltenango(Gua-
temala), centradaespecialmenteen el estudiode los grupos quichés
urbanizadosy de las relacionesde éstoscon los ladinos. En estesen-
tido, y en estaprimera fase, la investigaciónha estadocentradaen el
estudiode las redessocialesy económicasquemantienenla identidad
étnica y su continuidad social en términos de su actividad étnica.—
Maria JesúsBuxó (Universidad de Barcelona).

Luís PERIcoT GARCíA (1899-1978)

Todoslos que nos movemosen el campode la arqueologíay de la
prehistoria,ya seala del Viejo Mundo o de España,ya seala de Amé-
rica, estamoshoy de duelo ante el fallecimiento del profesorD. Luis
Pericot García, a quien se debe,sin duda, buenaparte del nivel que
tienen hoy los estudiosarqueológicosen nuestropaís y quien, junto
al que fue su maestro,D. PedroBosch-Gimpera,ha contribuido de
maneranotable a constituir y consolidarla llamada escuelaarqueo-
lógica de Barcelona (Tarradelí, 1976). Ambos prehistoriadores,aun
dedicandolo mejor desuesfuerzopersonalal estudiode la Prehistoria
españolay por razonesdiferentes, fueron americanistas.Nuestrore-
cuerdo de hoy debe dirigirse a este aspectode la personalidadde
D. Luis Pericot, ya que su labor como maestrode la Prehistoriaes-
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pañola seráglosada>sin lugar a dudas,por muchosde sus numerosí-
simos discípuloshoy dispersospor la casi totalidad del territorio na-
cional.

Personalmenteconocí a D. Luis muy temprano, cuando todavía
como alumno del Instituto-Escuelade Valencia visité el yacimiento
ibérico de Liria, donde el Servicio de InvestigaciónPrehistóricareali-
zaba excavacionespor aquellos años D. Rafael Martínez,mi inolvida-
ble maestro,D. Luis Pericoty D. SalvadorEspí,el extraordinariocapa-
taz de tantas excavaciones y luego singular restaurador de las
cerámicas del yacimiento, nos darían las explicacionespertinentes.
Aquel fugaz contactovendría a repetirse, despuésde nuestraguerra
civil> en los locales,siempretan acogedores,del mismo SIP, del que
Isidro Ballester, Domingo Fletcher, EnriquePía y tantos otros forma-
ban parte, o en el Laboratorio de Arqueologíade la Universidad.Por
eso, cuandomi orientación se hizo decididamenteamericanista,y en
1950 obtuve unabecaparatrabajaren el Muséede l’Homme, de Paris,
él seriaquien me presentasea D. Pedro Bosch,por entoncesdirector
de la División de Etnologíade la UNESCO.

El americanismodel profesorPericot de nuevo enlazacon D. Pedro
Bosch-Gimpera,ya que la primera versión de la obra que le ha dado
más fama como americanistafue un encargode su maestropara la
obra que dirigía y que publicó el Instituto Gallach,bajo el título de
«Las razashumanas»,la del capitúlo sobre Los puebios de América.
El mismo nosha recordadoesemomentoinicial de su «americanismo”
al decir que: «en 1926> cuandodistribuimos los temasque el propio
maestro y sus discípulos iban a desarrollaren la obra Las razas
manasque el Instituto Gallach preparaba,nadie se sintió atraídopor
ese tema,y de estemodome fue atribuido trabajo tan ingente»(Peri-
cot, 1975).

En aquellaobra(Pericot, 1928)estecapitulo tenía 160páginasy era
el resultadode un gran esfuerzorealizado en 1927 en la Universidad
de Santiagode Compostela,dondePericot fue catedráticode «Historia
de Españaantigua y media,curso de investigación,con suacumulada
de modernay contemporánea”.Esa obra que,en gran medida,podía
considerarsecomo de divulgación fue, sin embargo,el embrión de
la América Indígena, que publicarla ocho añosmás tardeen la «Histo-
ria de.América y de los pueblos americanos»>que bajo la dirección
de D. Antonio BallesterosBeretta>editaríaSalvat de Barcelona(Peri-
cot, 1936).Este libro ya tenía más de 700 páginasy, siendo el primer
volumen de la obra —nuncaconcluiría‘el segundo—era unaintroduc-
ción a los estudiosamericanistasdeunagran seriedady de unaimpre-
sionantedocumentación,si se tiene en cuenta,además,la pobrezade
medios bibliográficos con que contó en Santiago,Valenciay la misma
Barcelona. Veintiseis años despuésapareceríala segundaedición de
esta obra, con casi 1.200 páginas de texto (Pericot, 1962). Quizá el
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carácterde exhaustividadque quiso dar a suobra le impidió concluir-
la, como erasudeseo.

Lo cierto es que ésta fue su obra americanista,responsableindu-
dablemente,en gran medida, del posterior desarrollo de los estudios
antropológicosy arqueológicosamericanistasen nuestro país, lo que
era también su deseo, según reza el último párrafo del prólogo de
1935, en el que dice textualmente: <‘Ojalá estaobrapudieracontribuir
al comienzode una renovada actividad en los estudiosprehistóricos
americanosen nuestraPatria.» Creo que su deseose cumplió.

Su «americanismo’>le llevó más por los derroterosde las tareasde
organizacióny promoción quepor los de una verdaderainvestigación.
Su asistenciaa congresos,tanto los Internacionalesde Americanistas,
como otros de carácterregional o local, mesasredondaso simposios,
etcétera tanto en América como en otras partes del mundo ha sido
constante; sin embargo,sus contribucioneshan sido escasas.En el
CongresoInternacionalde Americanistasnuncapresentócomunicación
alguna y en reunionesmenores fueron pocas; sirva como ejemplo
excepcionalla que ofreció en las JornadasInternacionalesde Arqueo-
logia y Etnografía de BuenosAires (Pericot, 1962b),en la que dio a
conocer suspuntos de vista personalessobre algunos problemasge-
nerales de la prehistoriaamericana.Sin embargo,lo más importante
que en esteterreno realizó el profesor Pericot fue la organizacióndel
XXXVI CongresoIntérnacional de Americanistas(Barcelona-Madrid-
Sevilla, 31 deagostoal 9 de septiembrede 1964)y del Primer Simposio
Internacional sobre posibles relaciones trasatlánticas precolombinas
(Las Palmas-SantaCruz de Tenerife, diciembre de 1970). En ambas
ocasionescoincidimos D. Luis Pericot como presidentey yo como se-
cretario.

El Congresode Americanistaspuededecirse que fue conquistado
por la delegaciónespañolaque asistió al XXXV Congresoque secele-
braba en México en 1962. De esadelegaciónformaba parte: Demetrio
Ramos,Juan Pérez de Tudela, Luis Pericot y el que esto escribe.La
petición españolaque garantizabael Ministerio de Educación—su ti-
tular era por entoncesel profesor Lora Tamayo— fue apoyadapor
todos los colegasmexicanosy especialmentepor el equipo organizador
del Congreso: Bernal> León-Portilla, Genovés,JiménezMoreno y otros
y las tradicionalesdificultades para que el Congresoviniese a España
se vencieron. El Comité organizadordel XXXVI Congreso>que pre-
sidió D. Luis Pericot> logró lo que parecíaimposible: organizar una
reunión de 800 personasde maneraitinerante en tres ciudadesespa-
ñolas: Barcelona,Madrid y Sevilla.

Años más tarde,D. Luis y yo repetimosla experienciaorganizativa
a escalamenor: un simposio que reunió a unas cincuentapersonas
y que se celebró en las islas Canarias,siguiendo el ejemplo trashu-
mante del Congresode Americanistas:Santa Cruz de Tenerife y Las
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Palmasde Gran Canarias,con excursióna la isla de La Palmay acto
inaugural en la Universidad de la Laguna. El tema del simposio fue
uno que, tanto a Pericot como a mi noshabíainteresadodurantealgún
tiempo, el de las relacionesculturalesentreel Viejo Mundo y América
a travésdel Atlántico.

En los últimos años de su vida, U. Luis Pericot seguíaesperando
poderterminarvariasobrascomenzadasy nuncaacabadas:entreellas,
la América Indígena,cuyo primer volumen sepublicaraen tresversio-
nes progresivamenteampliadasy mejoradas(1928, 1936 y 1962), pero
cuyo segundovolumen nunca vio la luz pública. Desde nuestrapers-
pectivaactualcreo que el que eseproyectoquedasetruncadono tiene
demasiadaimportancia: la América indígena,tal como la conocemos,
ha hecho una gran labor: la de hacer del americanismoespañol un
campo científico serio y riguroso, bien informado y bien orientado
metodológicamente.Los cincuentaañosqueseparanla primeraversión
de aquella obray la muertede suautorhanvisto producirseunatrans-
formación radical en el ambienteamericanistaespafiol: ésesólo sería
motivo suficientepara que los que trabajamosen estefrente recordá-
semoscon cariño y reconocimiento a D. Luis; pero> además,no hay
que olvidar que Pericot era, por encima‘de todo, una personalidadde
extraordinariahumanidad.Al recordaral científico en estahora tris-
te, recordamos,además,al amigo entrañable,atento a ayudar a todo
el mundo, buen conversador>generosocomo el que más,entusiastay
protector que fue U. Luis Pericot.—JoséALCINA FIua’icrí (Universidad
Complutense),
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SIMPOSIO SOBRE ~cECONOMíAY SOCIEDAD EN LOS ANDES
y MEsOAMÉRIcA»

Entre los días 20 y 25 del mes de noviembre de 1978 se celebróen
Madrid, coordinadopor el Dr. JoséAlcina Franch, el Simposioso-
bre el tema Economíay Sociedaden los Andes y Mesoamérica,or-
ganizadopor el Departamentode Antropologíay Etnologíade América
de la UniversidadComplutensede Madrid.

Las sesionestuvieron lugar en los localesdel INCIE bajo la presi-
denciadel Dr. Manuel BallesterosGaibrois, con numerosaasistencia
de público, tanto de profesorescomo de estudiantesprincipalmentede
Historia de América y AntropologíaAmericana.

El Simposio retomabala iniciativa de la UniversidadIberoameri-
cana de México que celebróel primerosobreel tema el año 1972.

Destacóla presenciadel profesorAngel Palerm,del profesorTom
Zuidema, de la Universidad de Illinois, que presentóuna ponencia
sobreetí ushnu del Cuzco,aportandoelementosnuevosy de gran in-
terés sobreel tema. John Mura, quehabló sobre«Los derechosa la
tierra en los Andes a travésde los litigios en el siglo xvID, destancando
principalmentepor sus aportacionesen los debates.PedroCarrasco,
que disertósobre«La aplicabilidada Mesoaméricadel modelo andino
de verticalidad’>.Fueronimportantestambiénsus intervencionesenlos
diferentesdebates.Entre los ponentesespañolesdestacaronIsidoro
Morenoy Miguel Rivera, quehablaronrespectivamentesobre«El sis-
tema de cofradíasen Andalucía y Mesoamérica»y «Los mayas y el
modo asiático de producción».

Entrelas conclusionesdel Simposiocabedestacar,por un lado, las
encaminadasa fomentar la continuidadde las investigacionessobre
los temasdel mismo.Paraello, se recomendóla organizaciónde semi-
narios y cursillos intensivos,el fomento de la investigaciónsobreins-
titucionescoloniales,sobreeconomíay organizaciónsocial de la costa
peruanaprehispánica,derechosa la tierra en Perú y Mesoaméricay
relación entre producción campesinay urbanismo.

Por otro lado, en lo que atañea publicaciones,se recomendóinte-
resara los centrosde ediciónuniversitariose institutos científicosen
la edición de textosrelativos a los temasde Mesoaméricay los Andes,
así como el contribuir a la adecuadautilización de las fuentesfomen-
tando la formación de archiverosy la creaciónde nuevospuestospara
el trabajo de archivo.

Comoresoluciónfinal> se acordéqueestetipo de reunionesserepi-
tiera con relativaperiodicidad,proponiéndosela próxima parala pri-
maverade 1980 y encomendándosea los Urs, Palerm,de la Universidad
Iberoamericana,y EstevaFabregat,de Barcelona,suposibleorganiza-
ción.—EmmaSÁNCHEZ MONTAÑÉS (Universidad Complutense).
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LA SEGUNDA TEMPORADA DE TRABAJOS DE LA MISIÓN ARQUEOLÓGICA
ESPAÑOLA EN GUATEMALA

La Misión ArqueológicaEspañolaen Guatemala,constituidaen1976,
ha llevadoacaboduranteel veranode 1978 la terceratemporadadein-
vestigacionesen Guatemala.Dado quela campañade 1976 fue prelimi-
nar en todos los aspectos,las excavacionesy prospeccionesde 1978
pertenecenen realidadal segundoañode trabajosde campo.El objeti-
vo principal fue la excavacióndel yacimientode LasVictorias,en Salca-
já, pero también se exploraronsuperficialmente,se cartografiarony
fotografiaron otros sitios del mismo Departamentode Quetzaltenango
y del de Retalhuleu.La Misión está dirigida por el doctorJoséAlcina
Franch,catedráticode ArqueologíaAmericanade la UniversidadCom-
plutensede Madrid, y entrelos colaboradoresde la temporadadel 78
se cuentanlos profesoresAndrés Ciudad Ruiz, Maria JosefaIglesias,
y los estudiantesde postgradoAlicia Schochy RafaelRamos>actuando
comojefe de campoel firmantede estanota.

El propósito inicial de las excavacionesen Salcajáera establecer
una secuenciacultural que permitiera reconocerel contenido de las
posiblesfasesde ocupación.En estesentido,el áreade másde 200 m3
cuadradosexploradaen la haciendaLas Victorias, en la laderade un
cerro cercanoal río Samaláen el camino a los llanos de Urbina, no
produjo los resultadosapetecidos.Allí, los períodosbien representa-
dos eranel FormativoTardíoy el Protoclásico,abarcandoaproxima-
damenteunosseiscientosaños: 400-300a. C.-200-300rl. O., con mucha
cerámicanegra-marróny negra lustrosa,vasijas-efigiey zapatiformes,
cajetespolípodosy soportesmamiformes.No obstante,algunosfrag-
mentosrojo sobreblancopuedenasignarseal FormativoMedio; otros>
decoradosen rojo sobrecrema,o blancoscon diseñoinciso, puedenser
del Clásico Temprano,y, por último, también se hallaron tiestos pío-
mizosdel ClásicoTardíoy micáceosy blancosobrerojo característicos
del Postclásicodel Altiplano. Esosmaterialespuedenserintrusivosen
la zonaexcavada,y correspondera ocupacionesen otrosámbitosespa-
ciales vecinos,pero en todo casoverifican la hipótesisde queel valle
de Quetzaltenangofue habitadodurantemás de dos mil años.

En Salcajáse puso al descubiertoun conjuntode pozosprehispá-
nicos cavadosen el suelo volcánico. Algunos de ellos conteníanente-
rramientos,pero otros fueron usadosexclusivamentepara almacena-
miento rellenándosemástardecondesechosde tipo doméstico.Varias
cámarassubterráneasde planta cuadrangular,abovedadasy con an-
tesala y gradasde acceso,estabanvacias o conteníanconjuntosde
vasijascolocadoscomo ofrendas.Desgraciadamente,en Las Victorias
no pudieron identificarselas casaso recintospropiamentehabitado-
nales,y por ello no es fácil deducirla conexiónfuncional de los pozos
y la distribución espacialde la totalidad del sector ocupado.

r



Notas 237

Los trabajosde la Misión Españolaen 1978 secompletaroncon la
exploraciónde varios sitios en la franja costeradel Pacifico. Aquí se
encuentranhoy algunasde las másimportanteshaciendasalgodoneras
del paísy es en ellas,así comoen los espaciosdestinadosa pastospara
el ganadobovino, dondese aprecianlos testimoniosprecolombinos.
Las dimensionesy característicasgeneralesde la explotaciónen estas
fincas agropecuariashan contribuidoen gran medidaa preservarlos
montículos artificiales. El primer sitio visitado y cartografiadofue
San Juan Bosco, propiedadde la familia Arriola, situadoen el kiló-
metro 196,200 de la carreteraa Champerico.Más tarde se recogieron
fragmentosde cerámicaen el grupo de la haciendaLa Tortuga,a 5 Km.
del anterior en direcciónal mar. En estoslugares,como ya habíamos
apreciadoen la visita, amablementefacilitadapor el señorAlejos, al
yacimiento de Salinas de Acapán,pareceevidenteque la disposición
de los montículos obedecea un orden convencionalcuyo patrón se
repite con ligeras variantes:plazasy «calles» se aprecianen el plano
como canalizandola circulación y la atenciónvisual hacia unidades
significativas, cuya función se desconocepero quedestacanen el con-
junto en cuanto a tamañoy forma.

Para terminar esta breve nota, queda por destacarla generosa
ayudaprestadaa la Misión Españolapor el Instituto Nacionaldel Pa-
trimonio Cultural de Guatemalay por las autoridadesdepartamentales
de Quetzaltenango.El patrocinio institucional españolcorre a cargo
del Ministerio de Educacióny Ciencia, de la Dirección Generalde Re-
lacionesCulturales del Ministerio de AsuntosExterioresy de! Centro
Iberoamericanode Cooperación.Miguel RIvraA DORADO (Universidad
Complutensede Madrid).

SESIONES CIENTÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
Y ETNOLOGÍA DE AMÉRICA, DE MADRID

A lo largo del curso 1978-79se ha venido celebrando,en el Departa-
mento de Antropología y Etnologíade América, un ciclo de sesiones
científicasen las quehanparticipadolos profesoresdel mismo,y a las
queseha invitado a investigadoresy especialistasvisitantes>cuyacola-
boraciónhaconstituidounavaliosay positivaaportaciónparalos fines
quecon estassesionesseperseguían:facilitar el intercambiode expe-
rienciasy conocimientosde todoslos participantes,alumnosy profe-
soresinteresadosen el desenvolvimientode las actividadesquecada
uno viene desarrollandoen el estudioy la investigación6de diversos
campos,

Se expusierontemasconcretossobre los trabajosde los ponentes
en el terrenode la Arqueologíay la Antropología,que dieron lugara
un abiertoy constructivocambiode impresionessobrelas técnicasuti-
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lizadasy los hallazgosconseguidosy la interpretaciónque de los mis-

mos se viene dando.

Ponentesy temas:

Dr. D. Manuel Ballesteros:Exploracionescientíficas en el Perú (Chin-
chero, Madre de Dios y Raqchi): su gestacióny desarrollo.

D.8 Arminda Gibaja de Valencia,del Instituto Nacional de Cultura,
Perú filial Cuzco, Departamentode Monumentos:La puestaen va-
br de un monumento:la casade Sayri Tupacen Yucay(Perú).

Prof. Jean FrangoisBouchard,del Instituto Francésde EstudiosAn-
dinos: fn-formaciónpreliminar sobre el proyecto de arqueologíaen
Tumaco (Colombia).

U.« PazCabello,del Museode América (Madrid): Pueblosdel Postcld-
sico en la Baja Centroamérica:oeste de Nicaragua, Costa Rica y
sudoestede Panamá (tema desarrolladoen dos sesiones),

Dr. D. RafaelDiaz Maderuelo: Experienciaen Brasil.

Dra. EmmaSánchezMontañésy U. Leoncio CarreteroCollado: Antro-
pologia y Arte.

D. RogelioRubio: Antropologíay Ciencia.

Dr. U. Miguel Rivera Dorado: Excavacionesarqueológicasen SalcaN
(Guatemala)-

Dr. D. Antonio Fresco: Ingapirca: nuevosdescubrimientos.

Maria ConcepciónBRAVO GUERREIRA (UniversidadComplutensede

Madrid).

EXCAVACIONES EN RAQcHI (CUzco): CAMPAÑAS 1977 y 1978

La Misión Científica Españolaen Raqchisurgió, dadala importan-
cia del sitio arqueológico,de la firme decisióndel Instituto Nacional
de Cultura del Perúde efectuartrabajosde consolidaciónen el mismo,
en orden asu puestaen valor> por lo queofreció al Departamentode
Antropologíay Etnologíade Américaquellevara a cabo estudiospre-
vios que, efectuadoscon el mayor rigor científico, sirvieran de base
y orientacióna los equiposde consolidaciónqueen un futuro próximo
habránde actuar.Esta oferta suponía,ademásde las enriquecedoras
experienciasque la cooperaciónen si misma ofrecea los investigadores
a todos los niveles,la presenciade la ciencia españolaen el Perú,en
un lugar idóneo para el adiestramientode los estudiantesavanzados
que, como colaboradoresdel Proyecto,participenen los trabajosde
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campo> estudio de materialesy elaboraciónde informes, amén de la
exploraciónde archivosconfines etnohistóricos.

Partiendode estaspremisas,y aceptandoel compromisotan defe-
rentementeofrecidopor el Instituto Nacional de Cultura del Perú,se
concibió un completoconveniode cooperacióncientífica que, contem-
plando los interesesde las dos partes,regularahastalos menoresde-
talles de dicha cooperación,articulandola constitución y funciona-
miento de la Misión Científica Españolaen el Perú,con la declaración
expresade los compromisoscontraídospor cada Institución partici-
pante.Se destacanen esteaspectoel caráctermeramentecientífico
de la partecorrespondientea la Misión Españolaen el Perúque, según
el convenio> se comprometeal estudioarqueológico,etnohistóricoy
a la formulación de los criterios quehan de seguirseen la consolida-
ción, a partir de dichos estudios.

Por ello, para poner en prácticaeste compromiso,la Misión Cien-
tífica Españolaen el Perú,dirigida por el doctor don Manuel Balles-
teros Gaibrois, catedráticode Historia de América Prehispánicay di-
rector del Departamentode Antropología y Etnología de América de
la Universidad Complutense de Madrid> dispone de dos equipos,
uno arqueológicoy otro etnohistórico, integradoel primero por los
profesoresLorenzo E. López y Sebastián> Flor Portillo Iglesias y
Alicia Alonso Sagaseta,y el segundopor los doctoresLeoncio Cabrero
y ConcepciónBravo Guerreira,Ambos equiposademásse complemen-
tan con la colaboraciónde estudiantesde la UniversidadComplutense
y Autónoma.

Raqchi

En la sierraperuana,a una altura de 3.700 m. sobre el nivel del
mar, en la carreterageneral Cuzco-Puno,en la provincia de Sicuani
pertenecienteal Departamentodel Cuzco> se encuentrael gran centro
arqueológicode Raqchi que abarcaun área aproximadade treinta
hectáreasconimportantesnúcleosarquitectónicos.

Dada esta extraordinariaextensión,uno de los primeros trabajos
de la Misión Arqueológicaen su primer temporada(1977) fue la de
procederasectorizarel recinto, paralo cual se tuvo en cuentala prio-
ridad de sus núcleosarquitectónicosparasu puestaen valor mediante
trabajosde consolidacióna realizarporel Intituto Nacionalde Cultura
del Perú. Por ello, dividimos el conjunto arqueológicoen sectores
principales y secundarios,integrándoselos sectoresprincipalespor:

Sector1.—Correspondeal llamado«Templo»deWiracocha,de plan-
ta rectangular(92x 25,5 m.), del quequedaen pie sumuro centralcon
diez machonesde los onceoriginalescon una altura aproximadade
30 m.
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Pto. 1.—Complejo arqueológico de Raqchi. Sectores:1 Templo de Wiracocha.
II Depósitoso Coilcas. III Mesapata. IV Recintos.V Muralla de delimitación del
complejo. VI Camino incaico. VII Conjunto de andenerias.
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Sector 11.—Zona de los depósitoso colícas.Abarcaun áreaapro-
ximada de 30000 m.2> en dondese alinean 10 hileras de 20 coilcas
circulares.

Sector111.—Zonadel Mesapata.Ocupael áreade mayor extensión
del recinto, componiéndosede tres subsectoresprincipales: laguna,
manantey terrazaso plataformas.

Sector 1V—Recintoso viviendas.Esta zona recogeuna serie de
construccionesagrupadasordenadamenteen torno a plazas> queen
número de sieteson visibles> aunquees posibleexistiesealgunamás.

Los sectoressecundarios,dependientesu estudio de la duración
de la Misión ArqueológicaEspañolaen el Perú,previstaen principio
hasta1980, estánintegradospor:

SectorV.—Correspondea la muralla de delimitación que sigue el
relieve,perdiéndosehacia el río, en lo queseríansusextremos.

Sector VI—Camino incaico. Se abrepaso al recinto al menospor
dos accesosen la muralla.

SectorVIL—Conjunto de andeneriasy terrazasde cultivo localiza-
das en la zonade actual accesoal conjuntoarqueológico.

Campat~as

Hasta el presenteinforme, la Misión Científica Españolaha reali-
zado dos campañas,una en el verano de 1977 y otra en el verano
de 1978. En la temporadade 1977 los trabajos que se desarrollaron
tuvieronun carácterparticularmenteexploratorioy de inspección.Para
ello, se hizo la delimitación física del conjunto>queconsistió en deter-
minary sectorizarsu área,efectuarel catastrodel mismo,así comoini-
ciar un nuevo levantamientotopográficomás detallado,que se com-
plementaríaen la campañade 1978.

Por otra parte, simultáneamentea estos trabajos>se inició la in-
vestigaciónde sus antecedenteshistóricosy etnohistóricos,queconsis-
tió principalmenteen la recopilación de informes orales de quienes
nos precedieron,así como de los propios indígenasde la zona,en los
que se reflejan datos de considerablevalor para su estudio>además
del trabajo de archivo que se llevó a cabopor los etnohistoriadores
españolesdesplazadosa Petú.

Aun cuando la duraciónde esta campañaera reducida> se inició
la labor de limpiezay excavaciónen el sector1 o Templo,centrándose
el trabajoen la recuperacióndel muro oeste,paralo cual se retiraron
los amontonamientosde tierra de acarreoque cubrían tramos del
mismo y su estructura.
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Paralelamentea estos trabajos> se procedió,previa cuadriculación
de la zona, al cateo en el manantey primera plataformao terraza
adyacentea él, subsectoresdel Mesapatao sectorHl. Con estascatas,
se pudieron adquirir diversosdatosqueayudarána estudiosposterio-
res. Entre los principales hallazgos obtenidos,aparte del material
cerámicofragmentadoy lítico, es de destacarla preparacióndel terreno
en la primeraplataformao terrazaadyacenteal manante.Estaprepa-
ración se componíade tres capasen profundidad bien diferenciadas
que, de menor a mayor altura, consistíanen: tierra, cantorodado y
piedrade variadotamaño.Estaúltima capaes la quehabría de aislar
el terrenopantanosodel fondo de las capassuperiores.

Estascatas,quedesdeun principio se realizaroncon el propósito
de localizar el canal de surtido o entradade agua al manantepara
situarel lugar de origen del manantialy, unavez descubierto,desviar
su canal momentáneamenteparalograr la desecaciónde la laguna y
estudiarsusolado,del quetuvimos noticias por los informantesloca-
les, nos pusieronen evidenciaqueel terreno,al menosen esazona,en
su nivel inferior, era pantanoso,evidenciaqueseriade interéscotejar
en otros sectores,

Por otra parte,en algunasde las catasse hallaron tramosde estruc-
turas que deberáncompletarseen campañasveniderasy determinar>
si cabela posibilidad,sufunción.

La campañade 1978 centróparticularmentesuacciónarqueológica
al sector 1 o Templo y sectorII o depósitoso colicas. En el sector1
se continuó la labor de limpieza y excavacióndel muro oeste>iniciada
en la campañaanterior, desdela cabecerahastalos piesdel templo,
para lo cual hubo de «desatar»unacasaque incidía en la estructura
del muro. Simultáneamentese llevo a cabo idéntico procesoen el
muro este> del cual sólo se conservala cimentación,

En el sectorII, ademásde efectuarseexploracióny reconocimiento
del mismo>cotejo de los levantamientosya existentes,se procedióa la
limpieza total y sistemáticade una de las coilcas, con vistas a prepa-
rarla para un estudioarqueológicoposterior.Por otra parte, con el
fin de conservarsu muro antiguo, que se había mantenidoen pie
protegido en ocasionespor los amontonamientosde tierra que se
retiraron, se sugirió la consolidaciónde la mismapor medio del em-
pleo del adobepara protegery separarlo antiguo de lo superpuesto,
o nuevo.

Aun cuandoestacampaña,segúnconvenio,centrabasu trabajoen
estos dos sectores,se continúóla labor iniciada en la temporadaan-
tenor en el sector III o Mesapata,con el fin de prepararo disponer
su medio para la campañadefinitiva quese llevará a caboen el ve-
rano de 1979. Se limitó el estudio a exploración de la zona y muy
especialmentea los muros, ya fueran de contencióno constructivos.
Se descubrieronnuevos muros de clara evidencia incaica y que se

-a
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encontrabanescondidosentre la maleza y derrumbamientosde las
montañasadyacentes.Con la presenciade estosnuevoshallazgos,que
venían a anular la validez del levantamientotopográfico del que dis-
poníamos,fue necesarioiniciar un registro minuciosodel sector,que
consistióprincipalmenteen realizarun levantamientoprovisionalcon-
sistenteen fotografías,planos(plantay alzado),mediciones,etc.,quese
utilizarán a la hora de poner en valor el recinto arqueológicode
Raqchi.

En ambascampañasla realizaciónde estostrabajosha ido acom-
pañadode un riguroso registro fotográfico y gráfico, bien de la exca-
vación, biendel testimoniomaterial halladotanto en tierra de acarreo
como el acumulado in situ. En la actualidad>este material cerámico
y lítico encontradoestá siendo objeto de un detallado análisis con
vistas a un estudiodefinitivo

Recapitulación

Con todosestostrabajosllevadosa caboen las temporadasde 1977
y 1978, la Misión Científica Españolaen Perúpuso en marchael «Pro-
yecto Raqchi», que es en sí mismo y por las característicasdel sitio
de una excepcionalimportancia,habidacuentade los planesfuturos
de consolidación,quehan de basarseen los resultadosdel estudioar-
queológico.

Las posibilidadesconcretasde cooperacióncientíficaentrela Uni-
versidadComplutensede Madrid> a travésdel Departamentode Antro-
pologíay Etnologíade América de suFacultadde Geografía e Historia
con el Instituto Nacional de Cultura del Perú, son un proyecto en
marchaquehastael presenteha permitidouna fecundacolaboración
institucional y personalparalos profesoresy técnicos de las institu-
cionesparticipantesde ambospaises,y es de esperarqueen las futu-
ras campañassea posible la incorporaciónde estudiantesavanzados
de nuestraUniversidad,quecon unaclara vocaciónamericanistaten-
ganaccesoa unasprácticasde campoy de laboratorio tan seriaspara
su formación como útiles parael proyecto.Maria Flor PORTILLO IGLE-
MAS (UniversidadComplutensede Madrid).


