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EL QUINTO CENTENARIO EN EL TRÓPICO UTÓPICO
DESCUBRIMIENTO Y OLVIDO DE UN CONTINENTE.
UN EJEMPLO’

lntroducric5n y esquema

Agradezcoa la AsociaciónMadrileña de Antropologíay en especiala mi
amigoel doctorFermíndel Pino,organizadoresdeesteColoquiosobreAniversarios
y Conmemoracionescomo mecanismosde identidad,por habermeinvitado a
participar en él. Hago extensivoesteagradecimientoa quien o quienesen la
OrganizaciónQuinto Centenariodecidieron cambiarel término «Festejo»por
«Conmemoración»,pues,¿cómodudarque las palabrasorientannuestrosactos?,
y esadeConmemoracióntieneun contenidoal cual meadscribo:reflexión sobre
una memoriao recuerdocolectivo.Muy distintaa la de Festejo,quenosremite
invariablementea diversión,alegríao regocijo. No vayaa creersepor lo dicho
que soy un «aguafiestas»,sino quesimplemente,como latinoamericano,creo
que AméricaLatina no estáde fiestasni paratiestas,a pesarde su irrefrenable
gusto por ellas. Al asumir estapostura principista, no niego el inalienable

Estaponenciafue presentadaenel Simposium«Aniversariosy Conimemoraciones
comomecanismosdeidentidad»quetuvolugarenMadrid,endiciembrede 1989,auspiciado
por el ½‘Centenarioy la AsociaciótíMadrileñade Antropología.

RevistaEspañoladeAntropologíaAmericana,ni 22. Ed. Univ. Compí.Madrid, 1992.
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derechoque a los españolesles asistede festejar lo que deseen,ni la ilusoria
expectativaque esta singular coyunturaha suscitadoen el sectoroficial de
algunosde nuestrospaises.

En respuestaal ejercicioquesuponeunareflexión sobreel temaplanteado,
y en aras de una mayorclaridad expositiva,me voy a permitir haceralgunas
aclaracionesacercadel alcance de mis opiniones y un esquemasobre los
aspectosa tratar. En relacióna lo primero,diré quehablo desdela perspectiva
de un intelectual latinoamericano,descendientede inmigrantesespañolesy
representante,por el sectoruniversitario,de lamuy venidaa menosclasemedia
venezolana.Porformación,comprometidoen el estudioy defensadela integridad
cultural y territorial de los gruposamerindiosde mi país.Advierto igualmente
a los oyentes,que,como el título de mi charla lo anticipa, mis referenciaso
consideracionesse centrarán,mayoritariamente,a esapartede la Tierra Firme,
la del paraísocolombinoy la utopía lascasiana,léaseVenezuela,y al Caribe
insular, dondeel amerindioo es minoría demográficao simplementetan sólo
existeenla memoriacolectiva,peroencualquiercasopresente,muchomásallá
de lo que se piensaen las actitudes,comportamientosy valoresde una parte
significativade supoblaciónmestizae inclusocriolla.

Respectoaleventoconmemorativoy cincovecescentenariodel Descubrimiento
de Américapor los europeos,partode las siguientespremisasgenerales:
a) El carácter universal de la conductahumana,que rememora,festeja o

recreaepisódicay épicamenteun eventoo acontecimientovinculadoconsu
pasado.

b) El descubrimientode América por los europeos,constituyeparanuestros
paísesun hecho social total y, por consiguiente,su conmemoración,un
eventode significación nacional.

c) Comoeventoevocadorde un pasadocomún,el descubrimientoy conquista
de Américapor los europeostieneun valor socialmúltiple; pues,a la vez
quehito traumático de una identidad,es reclamodeella o puntodepartida
para sunecesartaconstrucr:ión,cuandoen nuestrospaísesconstituyeun
procesoinacabadoy por yuxtaposición.

Desarrollo temático

Sobre la universalidad y carácter cíclico de la conducta que evoca un
acontecimientodesupasado:En tantoque antropólogosy estudiososengeneral
denuestrassociedades,debemosdistinguirentreelevento,hechoo acontecimiento
aludidoy lapercepción,comportamientoy efectosqueel acontecimientodespierta
en la sociedadglobal y, en particular,en suscomponenteshumanosy culturales
más relevantes.

¿CómohablardecentenariossinhablardeHistoria?Simplemente,imposible
y absurdo,tan imposible y absurdocomo pretenderque a cada evento se
correspondeuna historia, o mejor dicho, quecadaeventohistórico se explica
por una historia: La historia documentada,la dimensiónbistoriográfica y
argumentada,la queen rigor podríamosllamar «objetiva» o «científica»,por
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ser, en suma.la más cercanaa los actores,escenariosy momentodondetuvo
lugar la irrepetible«representación»del dramaoriginal no sólo no es la única.
sino que para nuestraconmemoraciónresultala menos importante.

La o, mejor dicho, las historiasquenos interesan,y quemal conocemos,son
las quesc conformanen los pueblos,las historiasvivas y vividas queevocanun
difuso ya vecesconfusopasadocomún,lasquesetransmitenoralmente,las que
condicionanopiniones,actitudes,valoresy comportamientosactuales;en suma,
las que se proyectany generanexpectativashacia el futuro. Las tradiciones
cobran así el rango de documentoscon autoría conocida, y el estudio del
discursovaloren símismopor su capacidaddeenriquecersey retroalimentarse.

El descubrimiento¿le Américacomo hechosocial global: Ante estepunto,
y como continuaciónde lo dicho anteriormente,cabe preguntarse:¿Cómo
puedenconformarselashistoriaspopularessobreel descubrimientoy la conquista?
¿Tienenlos discursospopulareslatinoamericanosreferentesal descubrimiento
puntosencomún?¡Generareacc¡ones,comportamientosy expectativassimilares?

La respuestaa la primerapreguntacontieneelementospara una propuesta
de análisis,más que afirmacionesconcretas.
— El eventoo acontecimientodebeservinculantey antiguo,lo suficientecomo

paraque hayasobreél toda una tradición y. por quéno, toda una historia
escríta.

— (Jo acontecimientopuntual, valgadecirel hechomismo y circunstancialdel
descubrimiento,por sísolo, y por suantiguedad,puedey llegaa tenerperfiles
poco precisos, controvertidosy hasta irrelevantessi no fuera por sus
consecuencias:la conquisla y colonización, las cuales,si bien cornoprocesos
ocurrirán en momentosdiferentes,tiendena apareceragolpadasy unidas al
descubrimientoen una trama indisoluble. El acto inicial desencadenantese
remite a una fecha, circunstancial,y a un encuentrobanal y anecdótico
(anualmenteescenificadoen diferentespuertoscaribeños),conactoresamerindios
anónimossin solucióndecontinuidaddirectao generacionalconocidacon los
actuales.Remoto y mitificable evento, pero próximo y vinculante para la
totalidadde la poblaciónpor susdesencadenantesconquistasy <olonización,
quesípermitenestablecerel vínculo.Los actoresdeestosprocesossubsiguientes
no son tan anónimos,no son más familiaresy, lo más importante.siendo
procesosqueabarcaronla totalidadde la geografíaamericana,la proximidad
cobraunadimensiónadicionaly suficientecomopara....¿y por quéno?,tener
antepasadosdirectoso habitarenespacioscargadosdegestasépicasconcretas,
leyendas,batallas,masacres,níinascoloniales,depósitosarqueológicos,etc.

—— La vinculacióncolectivadebe serprotagánicaa nivel comunal,regional o
nacional,esdecir,debepermitir partit ularízar la historia global. El proceso,
de alcancesinsospechados,cuyasdimensionesno somoscapacesde percibir
y del que simplementeentendemosque fue definitivo e importante,cobra
una dimensióndiferente, cobra la dimensión de lo que me es propio,
dándolea cualquiercircunstanciageográficay tradicióncultural un sentido
y valor más amplio: reforzandonuestraidentidadcomo pueblos,dándole
sentidoa nuestropasado.
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La respuestaa ¡a segundapregunta, sobre si la conmemoracióndel
descubrimientogenerareacciones,comportamientosy expectativassimilares
como hecho social global, será sí y no: pues esta preguntanos remite a
conglomeradoshumanos muy diferentes.A los actores y partenalies
contemporáneosdel hechosignificado;queparamayorcomplejidadtrascienden
el ámbito de las sociedadesnacionaleslatinoamericanashastatrausformarseen
un evento,queunaEspañaeconómicamenterevitalizadaquierehaceruniversal.

La múltiple dimensiónsocial del descubrimientoen la ideníidadde lot
pueblosamericanos:Voy a partirde lo que es común paraluego esbozar,casi
enunciativamente,por la brevedadde unaexposicióncornoésta,algunasde las
dimensionesa las que quieroreferirme.

Lo común es la voluntad y deseoque todos los convocadosdenen de
participar en la conmemoración.Deseo, por otra parte, estimuladopor V
Centenario,y quereuniráa sectoressocialesrepresentantesde los másvariados
intereses(supongoque V Centenarioestaráconscientede ello) y expresaran
desde las más encendidasdenunciashasta la apologéticamás clara; desde
próximasnostalgiasfascistascon ecostransoceánicos,hastalas teoríaslibertarias
mas extremas.En síntesis,la conmemoraciónauguraponeren acción los más
singularesreclamosde identidad.

La sociedadlatinoamericana—bellafrasecarentede significadoconcreto—
representaen la actualidadla convivenciaconflictiva en espaciosterritoriales
concretosde conglomeradoshumanos,culturalesy étnicostan diferentescomo:
1. Los amerindios,abigarradomosaicode culturasautóctonas,agónicasalgunas,
en lento crecimiento demográfico, otras. Con mayor o menor signiticación
cuantitativa,según los diferentespaises,pero mayoritariamentemarginales
dentro de la estructurade clase,cada vez más polarizada,y de la toma dc
decisiones.2. Un gruesosectormestizo y mulato, tambiénde composicióny
númeromuy variabley con unacierta participaciónen la estructuraeconomica
y poderpolítico. 3. Un sectornegro,descendientedirectodeesclavosmanumisos
o cimarrones.Y 4. El componentecriollo blanco y europeo,en proporerones
muy variables,peroindefectiblementeligadosa las aliasesferaseconómicasy
depoder.Godos,terratenientes,o comerciantese industrialesnuevos,configuran
el juego político, y dictabanlas pautaseconómicas:hoy simplementeejecutan
las impuestaspor el Fondo MonetarioInternacionaly el Banco Mundial.

Esta,a grandesrasgos,composiciónmultidínicaasumeel descubrimientode
formamuydiferentey por razonesobviamentedistintas.Paraalgunosrepresentó
un evento traumáticoy desvinculante,pero para otros fue el principio de su
razonhistóricaactualy como grupo.En cualquiercaso,el descubemuento(0/710

con/o¡ínadoi dela identidadconstituyeun procesodeapropia<íotty asimilación.
Veamosparael amerindio: el descubrimientosignificó la extirpación,en

diferentesgrados,dela esenciaprincipalde su identidad:supasadoprehispánico
y la herenciade su tradición oral. Y marcó.asimismo,el inicio de un proceso
inacabado,cual es la expropiaciónde los derechossobresu ámbitoy sobresu
destino. No en vano hoy vemos en este convulso mundo sudamericanola
ausenciademovimientosfundamentalistasconpropósitospolíticos.Los lascasianos.

a
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parabien y paramal, tienentodavíaun papel importantee imperiosoquejugar:
la denunciadel atropello, exterminio,manipulacióny confinamientode este
sector. Ubicar en cl contextopolítico contemporáneoel drama, sin caeren el
juego fácil de buscar,entrefantasmasdel pasado,a los culpablesatacandoal y
Centenarioy a la sociedadespañolaactualde lo que no hizo. Ello, a mi modo
de ver. constittmyeun imperativoquecontribuiría,no lo dudo,a desentranaraun
roasel sentidode nuestraidentidad.Todossabemos,aunquepocoslo dicen,que
son nuestrasclasestradicionales,descendienteso no dc aquellos primeros
europeosquienesdesdeel inicio de nuestrasvidas republicanashanmantenido
y mantienenla situaciónde iniquidad del amerindio. No creo desatinarcuando
me atrevo a afirmar, y me refiero específicamentea numerosaspoblaciones
mestizas,con lucrw raíz amerindia del nororiente de Venezuela,que. con
relación a su pasadocolonial, no sólo han mantenidosu condición,sino que la
han visto desmejorarcon la supresiónrepublicanade los repartimientos.por
ejemplo.

Nuestros indigenistas,y aquellos que de este lado del mar se llaman
americanistas,deberíande sermenoslascasianosy restituir la palabraal indígena
para.entreotrascosas,conocerel sentirdesuspueblossobreestaconmemoración.
en lacual no dudo queestructuranpartede su actual identidad,aunquesólo sea.
y no es poco, por negación.Me explico, en tanto que los desencadenantesdel
des<uh¡in¡iento significaron enfrentamiento,oposicióny lucha, la conquistay
la colonia debeconcalenarsecon la independencia,gestaestade origencriollo,
y la única triunfantecontrael español,en la cual el amerindiojugó un papel
instrumental.Aunqueparamuchosgrupos en mi país fue un eventoque pasó
inadvertido,olios sí tuvieron unaparticipaciónespontáneao forzada,engranándose
en estacadenacon ciertos reconocimientosy símbolos.Tal es el casode los
Wanai, un pequeñogrupo caribe de unos 80 habitantes.con tan sólo tres
hablantesde la lengua,quienesenseñancon orgullo una roída espada.que en
agradecimientoa susantepasados,por haberparticipadoen la expulsiónde un
puñadode españolesfortificados a orillas del Orinoco, les hizo llegar, segúnla
leyenda,el generalSimón Bolívar, junto a un documentoque «legitimaba»la
propiedadde susmierras.Hoy sóloquedala espaday la amenazade desalojode
una multinacionalde la bauxita.

Invasión-gtíerra, pueblo protagonista,héroe-mártir. reconocimiento-
reivindicaciones(símbolo)podríanserlos pasosque marcanla adscripciónde
estegrupoal procesode identidadquegeneraun pasadohistórico común.No
dudoque la identidadpor negación,oposicióny/o asimilaciónhayaseguidolas
sendasmásvariadasy tomado los motivos máscuriosos.

Paralos mestizos,urbanosy rurales, cabe pensarque su vision sobre el
descubrimientoy sus desencadenantestenganotros matices,por lo que tiene
incorporadocultural y generacionalmente,de no amerindio,de no perdedor.El
mestizo de indio reivindica su aportea la identidad republicanay, por ende,a
lo que hay de españolen ella. Como actoresde la economíacolonial fueron.
junto a los negrosy mulatos, mano de obra del criollismo colonial, de los
grandes hacendadosy terratenientes.Fueron ellos y no los españolessus
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explotadores,de allí su reacción«antipatriota», casi unánime,frente a los
balbuceosde nuestraguerradeindependencia.¿Cómoexplicar,si no, el sentido
del Decretode Guerraa Muerte de Bolívar?

La presenciade las culturasafricanasen Américaconstituye,sin duda,un
procesode desarraigoe implante total. Como actores forzadosy ajenosdel
descubrimientose vieron condicionadosa reestructurarsu identidad como
pueblos; generandolos más diversos y ricos ejemplos del sincretismo,
entremezclandolo propio con lo ajeno, apropiándosede ello con el legítimo
derechoqueles dabasu necesidadde vivir. El hechode quedescendientesde
mandingas,bantús o camabalisbailen como propios los areitostamosde La
Española,¿noes acasounapruebade ello?, ¿o que la salsacaribeñale cantea
Anacaona?

Resumiendolo dicho, creo que son estos sectoresde las culturas lati-
noamericanaslos quemáscontribuyen,con sus creacionesy procesosvivos, a
la conformacióncontemporáneadeesallamadaidentidad.Muchomás delo que
estáen condicionesde hacerloel criollo y europeoamericano.

Parael criollo, seacual sea su ascendenciaeuropea,el problemade la
identidad es muchomás claro. Su vinculación es directa,es la historia de su
origen. Su gradode conexióncon los primerospobladoreso los sucesivoses un
problemageneracional,de númerode añosviviendo allí. Españaessureferente.
hastala independenciamismafue un actode reafirmaciónfrente a ella. Manejan
el poder desdeentoncessiguiendoun modelo que se agota, perpetuandoy
consolidandolarelaciónperiferia-metrópolicolonial conotrasnacioneseuropeas
y en particular con el peor aliado que pudieraexistir: los Estados Unidos;
americano,cuandole conviene,y europeo,cuandole interesa.

El manejode las clasesdirigentestradicionalesde nuestrospaísesabarca
naturalmentelo cultural,dándolea la identidadcontenidosconcretosmaniqueos.
Contenidosmanipuladoresy ambivalentesque,en relación al descubrimiento,
señalana Españacomo culpable de todos nuestrosmales y, por otro lado.
últimamente,reivindicandopor convenienciavínculos umbilicales.

Me falta por hablardel principal convocantea estecomplejo y polémico
aniversario,me falta hablardel parienterico, de España.

Con la mayor franquezales confiesoque no entiendoqué pretendeEspaña
al conmemoraresteaniversariocon relacióna su identidad.¿Evocarsu pasado
imperial? ¿Darunanuevacarasobresu pasadoy frente a sus excolonias?

En estesentidome parecemás coherentela participacióne interés de los
ComitésOficialesLatinoamericanosdelV Centenario,puesreflejanun pensamiento
oficial puro y simple sobresu pasadoy el claropropósito de buscaren esta
España,por primera vezrica, un socio capitalistao al menosun interlocutor
entreAméricaLatina y esegranconsorcioindustrial y tecnológicoque sellama
la ComunidadEuropea,hoy con unafuerte tortícolis quela hacemirar al este.

Pero España,¿quéconmemora?.o mejor dicho, ¿quéevoca?¿Su pasado
imperial? ¿Su aportea la cultura universaly europeaen particular?¿Aspira
acasodarunavístonnuevasobresu compromisocaraal futuro?Tal vez todo
ello y más simultáneamente.Difícil compromisodel que esperosalgaairosa,
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aunquemucho me temo que no lleguen a buen puerto si no fijan un rumbo
preciso. En primer lugar. la identidadhistórica de Españaestáen Europay no
en América.allí la dejó. Españaes Europay Américauna vocación.Comopor
artede algún oculto maleficio histórico. 1992 le poneen unagravedisyuntiva:
Europala reclamacomopartesuya,perosin su vocaciónamericanista,América
la requierecomo parle nuestraque es.

En estaencrucijada.a España.creo yo, no le quedamás alternativa que
incorporarsea Europa,puessufuturo económicoy socialestáen ella, ahoramás
que nunca,con los insospechadosmercadosy campospara «business»que se
abrenen los paísesdel este. Por lo que a América Latina respecta,no será
evocandosu pasadoimperial con malaconciencia—que.por cierto, nuncahan
tenido ni Franciani Inglaterra—-ni con el lastredel hispanismopaternalistade
cuño fascistacómo lograrála aproximacióndeseada.

<Qué hacer entonces¿Desmontarla fiesta? A buen seguroque muchos
apostaríanpor ello si fuera posible, perocreo que ya es un poco tarde. Yo no
sabríaquéhacer,porqueno soyun organizador.sino un invitado; perotengopor
seguroqueel sentidodeestaconmemoraciónseráotro si, comoforo internacional,
ponede relieve la situaciónde injusticia estructuraly violenciainstitucionalen
que viven nuestrospueblos.La garantíade que esta conmemoraciónno se
transñ)rmeen una retahílade actosvacuos,grandilocuenciay retóricacargada
de falsaspromesas,suponeque Españadesarrolleuna política internacional
original,auda~.,independiente,europea,con vocaciónLatinoamericana,deslastrada
de unahistoria cuyamayorvirtud es la de ser un hechodel pasado.

Paraterminar, quiero leer a ustedesun corto documentoque, si bien fue
redactadohacedosmeses,constituyeunapiezade indudablevalor histórico por
sus autores,lugar, fecha y destinatario.Lo hagopúblicoporquelo sientoparte
de mi compromisoy por si el mensajerono lo hubierahechotal y como se le
pedía.

El 6 de agosto de 1498 fondeó y pisó, por pritnera vez, Tierra Firme
americanaCristóbal Colón. Fue en la pequeñaensenadade Macuro. costa
utópica de Paria. Recibido entoncesamistosamentepor Kariñas y Arawakos,
esteañode 1989 —491 añosdespués—,los lejanosy remotosdescendientesde
esemismopequeñopobladode 600 habitantesvolvieron a salir pararecibir a su
último y másflamantedescendientedirecto:pero,a diferenciade aquél,ésteno
sólo no pisó esatierra, sinoque ni siquieraexpresóel menorinterésen hacerlo.
Lo cierto —-y yo fui testigo—es que a lo lejos vimos parte de la población
esperandola visita que jamásllegó. A pie. una delegaciónse presentópocas
horas despuésen Puerto de Hierro, basenaval de nuestramarina, a donde sí
recalamos,para entregarleen susmanos la carta que a continuaciónles leo.
Cito:

CARTA A DON CRISTOBAL COLON DE CARVAJAL QUE LE
ESCRIBEN LOS VECINOS DE MACURO.

En el medio del caminode la vida habéisllegado a Macuro, pequeño
puerrodelGolfo dePamiaquellevael nombredel GranAlmirante y el vuestro.
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Todoslos quellevamosel nombredeColón estamosunidosbajo la velablanca
del recuerdohistórico e investidos(le una (entrecomilladooriginal) «unidad
de destinoen lo universal»que nos hacecasi paisanos.

Como miembrosde estagranfamilia, de la cual lleváis los cuartelesde
nobleza,sangrey aguademar.os damosla bienvenidaa estaplayadondeIne
y no fue, finalmente,la gestacolombina.Aquitaníbiénesy no escíespectáculo
de esta conmemoración,pasadoel cual seguiremossiendo los mismos, a
menosque—junios—— creemosla situaciónque impida volver al pasado.

Os damosla bienvenida.Os invitamosa regresar,con tienípo y calma,a
gozardenuestrahospitalidadsencillay marinera.Osnombramts.porsupuesto,
Vecino Honorario de este pueblo y declaramosque, con vuestra ayuda,
podemoshacercosasútiles y memorables.Por Venezuelay España,por el
notnbre de Colón, por la culturaque aquí nació hace cinco siglos y por las
generacionesfuturas os invitamos a corregir, con nosotros,un pasadode
indiferenciay olvido.

DON CRISTOBAL COLONDE CARVAJAL, los vecinosde Macuroos
confíanestamisión: decid a los ReyesdeEspaña.a susministrosy sabios,a
toda la Nación Española,que queremosEN CULTURA nuestraparte de
herenciadela Madre Patria.Quelas indiferentesolasde los díasno borrenla
estelade vuestropasoentrenosotros,queEspañano desaparezcanuevamente
de nuestrasvidas.

QueMaciíro-CristóbalColón puedadignamentecelebrarla memoriadel
Almirantedela MarOcéanoy formepartede lo mejorde la culturaiberoamericana.

Os lo agradeceremossiemprey vuestronombrequedaráunidoal nuestro.
mas no por la referenciacartográfica,sino por un renacimientodeseadoy
logrado de las glorias de Españay América, unidas bajo el estandaitede
Cristóbal Colón.

Macuro. 4 de octubrede 1989
Por la Asociación de Vecinosde Macuro

La JuntaDirectiva

(siguen cinco firmas)

De serun continenteque no existíaen la mentee historia del europeodel
siglo xv, América está pasandode ser, cinco siglos después,un continente
desdibujado,a puntodeperderseenla indiferencia,aguardandoun redescubrimiento
que esperovengade hombresy mujeresamericanos.

Muchasgracias.

Miguel Angel PERERA.

Escuelade Antropología e Instituto de Investigaciones,Facultad de
CienciasEconómicasy Sociales, UniversidadCentral de Venezuela.Cara-

ras. Venezuela.Madrid, Diciembre /989.
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INDIOS SUDAMERICANOS EN POLINESIA Y POLINESIOS
EN SUDAMERICA

En la nuevaobradeRor Heyerdahisobrela isla de Pascua(RapaNui) hay
tambiénuna referenciaa tino de los nombresde la misma, Mata-Kite-Rangi.
«eyes-looking-at-Heaven»(ojos mirandoal Cielo). Comparaestetérmino con
Mara-Rani(suversión),considerándolocomoel nombredel puertomásantiguo
de la costaen el sur del Perú, en el aclual Departamentode Arequipa, «jusí
below LakeTiticacaOncea harborfor the Tiahuanacokingdom...»(Heyerdahl,
1989: 77).

El investigadornoruegosigue manleniendola tesis de que los primeros
pobladoresde la islade Pascuay de otraspolinésicas(principalmentela situadas
al Este)vinieron del antiguoPerú.Estecriterio ya intentódemostrarloen 1947.
en un viaje lleno de riesgos,en la balsa«Kon Tiki», y posteriormente,en 1955-
56, conunaexpediciónarqueológica.Sinembargo.segúnla ciencia«establecida»,
el origende la culttírapolinésicano es americano,sinoaustronésico.Poreso,las
dospalabraspolinésicasmasatojo) y rangi (cielo) no son de origen americano
(andino>,sino austronésicas

Naturalmente,tambiénse ha dado unaposseior influencia americanaen
Polinesia(especialmenteen la isla de Pascua),dato que no puedeexcluirse.
Respectoa la antigua cultura de la isla de Pascua,existía un culto a los
antepasadosy la creenciaen un Dios supremo(a/aa). denominadoMakeníakc
(creadorde la isla). En la última publicación sobre ésta se proporciona la
sí cuientedescripción:«deity associatedwith warriorsandwarfare» (Lee, 1990:
1 (>6); tu> obstante.cl aspectomás importante de /tlakemakees su función
creadorat Barthel. 957: 62).

Es interesantereseñarque la explicacióndel nombredel dios (datoausente
en el restode Polinesia)ha causadodificultades:a esterespectosólo hay que

fUarse en las dos definicionesque resenoa continuación,y que comparo.La
primera se debe a Barthel (1957: 67ff), que sugiereque Makcn¡ake es una
representaciónálicade la divinidadpolinésicaconocidacomo Tiki y la segunda
lo comparacon el último «aclo acrobático»(B ierbachy Cain, 1988), llegando
éstosa la conclusióndequefueun antepasadohumanoquepadecíaafoníay esta
seríala causade su tos.

Con anterioridadhe intentadorevelaruna posiblerelación entreel ayllu
preincaicoy el «período mediano»de la islade Pascua(Schuhniacher,1990).
evaluandoy 1 amandola atenciónsobrealgtínosparalelosque acontecenentre
las «palabrasy las cosas»(con el vocabloandino,primero):

Dos palabras polinésicas,mata (ojo> y tangí (cielo) no son de orilLen americano
ant! no). sino queson austronescas; no hay másquecompararel proto—polínesico(PPN

*,na/a < píotoaustronésíco (PAN) Snaw.PPN *langi < PAN *1</u gil. El origenatistronésico
pudo estaren las islas i ndonesicas.
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1. kumara, «camote»- kuniara
2. chul/pa, «<orreredonda»- [tipa
3. minga, «ayudaeconómicarecíproca»- umanga
4. curaca, «jefe» - kura, «lo escogido,lo mejor de algo»
5. huaca,«plazade veneración»- ahu.
A excepciónde la quinta,compáresePPN ~afu, «hacerun montón»> ahu,

tantoel objeto comoel vocabloprocedende laregiónandina.Otro préstamodel
mundoandino es kamak,«creador»:«Le culte de l’Ancétre de la comunauté
avait une importanceconsidérable,étantle garantde la solidaritédu groupe.II
symbolisait les liens qui unissaientdes frailles, lesquelles,sanscela, aussent
perdule souvenirde leurorigine commune.II était leurkamak, leurcréateur,qui
avait instauréles bis régissantle groupe»(Metraux, 1961:61). A esterespecto,
creoqueBierbachy Cain (1988)tienenrazónrespectodel vocabloya citado,así
comode 1-Uva, quetraducimosaquípor «Sudamérica».La reduplicaciónes un
procesomuy productivoen la lenguade la isla dePascua;probablemente,ka es
un añadidoposterior,puessimplementebastaconcompararqueenprotoquechua
*maki sc traducepor «mano,brazo»;en chimú, maecasignifica lo mismo; en
Cuna,imakees «hacer»;en Guaymi,Move mike indica lo ya expresado,y que
ha sido estudiadorecientemente(Greenberg,1987: 229, 115).

Aún tenemosun dato más clarificador, pues si kaínak es «creador»y
Makernaketambién,resultaque no podemoshablarde un casoúnico ni de que
ésteseaproductode la casualidad,puesen el ayllu preincaicovemosque hay
referenciascon los otros cinco vocablos.La explicación más correctaestáen
sugerirquealgunospueblospreincaicosvisitaron la isla de Pascuay en ella se
encontraroncon los polinesios. Probablemente,estos pascuensesintentaron
viajar tambiénal continentesudamericano.

Segúnla teoríade Greenberg(1987), getieralmenteaceptada,las Américas
fueron colonizadaspor tres migraciones,la más antiguaestárepresentadapor
amerind,la segundapor nadeney la tercerapor esquimo-alcut;esto,sepostulan
tresoleadaspor el estrechode Behring. Tambiénse ha postuladola existencia
de un elementoaustralianoen Sudaméricay unapresenciamalayo-polinésica
en Américaque llegaríapor el océanoPacífico(Rivet, 1943).

En enerode 1944, mientrasel mundoestabaenfrascadoen unacontienda
bélica, cinco jóvenesde la isla de Pascuadeclararonsu pequeña«guerra»
cuandozarparonen unaembarcacióna reino con intencionesdellegara la tierra
firme de Sudamérica.Sin embargo,tuvieronquedarsepor vencidosa lospocos
díasy unbuquenorteamericanoloscondujoa Antofagasta(Chile).Probablemente,
los antepasadosde estosjóvenespascuensesfueron más afortunadoscuando
intentarondesembarcaren 1/iva (Sudamérica),porqueel nombrepascuensede
la isla Sala y Gómez (26~27’S y 105e28’W) es Motu Motere Hiva, es decir:
«isloteparanavegara] continente»(Fuentes,1960: 267).

En efecto,con Salay Gómezy San Félix/SanAmbrosio como estaciones
intermediasestatravesíade 3.700knt. no es tan difícil como puedapareceren
un primer momento,puesel viaje puedehacerseen veinte días (Rivel, 1943:
120). En una publicacióndcl siglo pasadopuedeverseque la emigraciónde
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Asia a Américapor «el puenteterrestrede Behring»es negadaen favor de otra
hipótesisquepostulaquelos polinesiosllegarona la costade Sudaméricacerca
del valle de Copiapó,en Chile (Lang, 1877).

En el glosario atacameño(o cunza) de 1896 podemos leer con cierto
asombrolo siguiente:«fenómenodequeestosindios hayanpodidoconservarun
idioma aislado i distinto del aymará,del canqui, del puquina i del quichua»;
igualmente.se resalta«la semejanzaque se advierteentreel Cunza i algunos
dialectosde la Polinesia»(Vaisse y otros. 1896: II). En una comparación
lingilística entreel mapuchey el pascuense(o rapanui)tambiénse encuentran
ejemplospara un «matching»entreel atacameño(ATA) y el rapanui(RAP):
bara, ata, significa «rancho,viviendaprovisional,alojamiento»,en el primero,
y hacees «casa»en el segundo(Englert, 1934: 33).

Se puedesugerirqueel hare de RAP es el *jtJle de PPN, puesen aorí es
vehare y en rarotongaes ‘are, en tantoque la palabraatacameñano es de origen
andino,puessólo hay quecompararlacon el protoquechua*¡vaSi «casa».con
el aymarawasara, «casa»,y con el mapuchewaria, «ciudad»,es decir: RAP
Izare> ATA haca(ara). El vocabloatacameñopara«roca,peña»es ckatu [xatuj
(Vaisse y otros, 1896: 17) y «CK es gutural i se prenunciacomo CH en
alemán...»(Vaissey otros. 1896: 15). Greenbergmantieneque ka/u es «roca»
(Greenberg,1987: 119).

RAP tiene hatu para designar«masade alguna sustancia,terrón, tierra
compacta»(Fuentes,1960:200),mientrasqueen < PPNttátu es «piedra»;por
eso,ATA [xatu] no puedeprocederdeRAP hatu (vide suprahace> bara), sino
másbiende un idiomapolinésicoquerefleja*ko (clasificador)+ *fa/u, «piedra».
puessólohay que fijarseenel maori kowhatu,enel mangaiako’atu: Polinésico
*kohatu > ATA [xatu]; términosquedebensercomparadosconel protoquechua
*runhi, «piedra,roca».

El atacameñotiene unaseriede palabrascon la raíz *lat.k.. rlaxl: lacktur,
«amanecer»;lalackuntur. «alumbrar,despuntarel día»; lalckchir, «luz»; lálackrna,
~<aurora»(Vaissey otros, 1896: 24). El vocabloen PPN correspondientea Sol
es *laa (>RAP raa, maori raa, hawai laa, tonga la aa); por eso,ATA refleja
un idiomapolinésicocon 1-: polinésico laa not> ATA [lax], mientrasque en
protoquechua*inti es «sol». Quizá pudo acontecertambién que diferentes
oleadasde polinesiosllegaran a la costasudamericanaen diversosmomentos.

La supuestainfluencia polinésicaen Américadel Surpuedeverseapoyada
por la existenciade la palabray la cosa. Una serie de vocablos aparecenen
diversospuntos;así,toki (hacha)significa lo mismo en el sur de Chile queen
el norte del Perú.En Chiloé, el curanto podría apuntarhacia una influencia
polinésica (umu, en Polinesia) e igualmente la gallina araucana(Ramírez,
1989).

Por último, para demostrarel hecho de la penetraciónpolinésicaen el
antiguo Perú,ofrezcoa continuaciónalgunos paralelosde topónimos.Así, el
término polinésicopito (ombligo) y Quito; Cuzco/Kosco(ombligo) y Tepito o
le ¡¡cuna (El ombligo de la tierra). El nombredado antiguamentea la isla de
Pascua.Mata-ki-te-Rangiy Matarani presentanmuchasimilitud. Es indiscutible
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que las
océano
Hawai

tribus polinésicasfueron conquistadoresy recorrieronel mundo del
Pacíficopara llegar a establecerseen diversospuntos entrelas islas

y las Chatham,entrelas Rennelí y Bellona y la costasudaínericana.

W. WILFRJED Sc’lluriMAclIER
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ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE ~<ISLADE PASCUA».
EN REVISTA DE MARINA DE VALPARAISO (1885-1988)

El 9 de septiembrede 1888, cl capitán de corbeta don Policarpo Toro
Hurtadotomó posesiónde la islade Pascuaen nombredel gobiernochileno.Ya
antes,en 1885.BenjamínVicuñaMaekenna,en el primernúmerode la Revista
dc Macina. publicaciónbimestralde la Armadade Chile. «incluía»a la isla de
Pascuacomo chilena.Despuésde estaincorporación,el interéschilenoen su
nuevaposesiónno fue muy grande;por eso es sintomáticoque entre 1885 y
1931 un solo artículosobrela isla apareceen la revista——el articulo de Agustín
Prat, en 1902. tambiénconsultadode Alfred Métraux(1902-1963),el conocido
etnólogosuizo,quevisitó islade Pascuaen 1934-l¶t35——.En las huellasde Prat,
con el título «La isla de Pascua»,van tambiénotros autores,quehan redactado
una «descripciónde viaje».

Una pausade diez añosentre 1936 y 1947 y una de casi veinticinco anos
entre 1962 y 1983 estállamativa. A partir de 1953, y hasta 1965... la isla sería
administradapor laArmadadeChile.mejorandoconsiderablementesu situación.
PadreSebastiánEnglerí (1888-1969),el párrocomisionero alemán(y etnólogo
aficionado)y bibliotecariode la Armada,publicó,entre1957 y 1962, seisobras
relativas al contexto etnológico de «su» isla. En el año 1965 se instala la
administracióncivil enla isla, y en 1967 sc inauguróel aeropuertode Mataveri:
la isla de Pascuacomenzóa integrarseal mundomoderno...En la revista,en el
último decenio,con referenciaa la isla, unostemasdemarina/geopoliticos(por
ejemplo,el problemade un puerto)hansidodominante,y, en 1988,tambiénel
centenariodela incorporación.Naturalmente,hayotrosartículosdondeencontramos
aisladasreferenciasa la islade Pascua(comp. indicesTemáticos,1885-1985,y
IndiceOnomástico,1885-1986).especialmenteenrelacióncontemasgeopolíticos.

W. W. SctILJHMACHER

LA OBRA DEL AMERICANISTA IBARRA GRASSO

Lo que siguees la únicarecopilaciónexistentehastael momentode datos
bibliográficos de este antropólogoy etnólogo argentino. La bibliografía va
precedidade un resumenbiográfico que puedeservir parapresentar,con mayor
claridad que los títulos de sus trabajos.la trayectoriapersonaly científica del
Investiga(lor.

Todoestudiobibliográficoes ingrato: casinuncaes completo(tampocoéste
ha podidoserlo), implica un minuciosotrabajode correccióny un esfuerzono
pequeñoparaunificar losdatos y exponerloscon claridad,perono disfrutadel
prestigio de la investigaciónteóricacreadora.Si, aun así, quisehacerloes por
la admiraciónque me despiertala obra irregular y seguramenteperfectiblede
IbarraGrasso.Porotra parte, sin su ayuda no me habríasido posiblereunir lo
que ahorapongo a disposición del lector.
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Vida

Dick EdgarIbarraGrassonacióel 17 deenerode 1914en Concordia(Entre
Ríos,Argentina).Esautodidacta.Durantesu infancia,todala familia setrasladó
a la Patagoniapor motivos laboralesdel padre; allí tuvo Ibarra Grassosus
primeroscontactosprolongadosy profundosconla poblaciónmapuche,contactos
queincluyeronel aprendizajedelas doctrinassecretasde la poblaciónindígena.
Mástardecompletóen Bolivia loqueconstituyeel sueñodemuchosantropólogos:
un aprendizajecompletode brujo, y como tal es reverenciadopor loshabitantes
del lugar.

De 1940 a 1944 realizó trabajos arqueológicosen distintos lugaresde
Bolivia, descubriendolasculturaspreincaicasdelos Chaquies,Yuras,Huruquillas,
Yamparáes,etc. Con los materialeshalladosfundó el MuseoArqueológicode
la Univ. MayorRealy Pontificia deSucre(Chuquisaca,Bolivia) y el del Palacio
de Moneda(Potosí,Bolivia).

Descubrióunaescriturajeroglífica de origenprecolombinoquese mantiene
en usoentrelos indígenasandinosde Bolivia y sur del Perú.

De 1947 a 1952 dictó cursosde Americanísticaen la Univ. Nacional de
Tucumán(Argentina) y realizó trabajosde campo. Fundó Ciencia Nueva -

Revistade Arqueologíay Etnología,de la quese publicaroncuatronumeros.
En 1952 fue contratadopor la Univ. Mayor de San Simón, Cochabamba

(Bolivia), para formar un MuseoArqueológico; éstefue inauguradoen 1955;
actualmentees el mayorde suespecialidaden Bolivia y uno de los principales
de América del Sur. El 90% de sus33.000piezasfueron reunidaspor Ibarra
Grasso.quien permanecióquince afios como director de dicho museo.

En el mismoperíodohalló un granyacimientoarqueológicoen Viscachani,
al surdeLa Paz,conmateriallítico del tipo del PaleolíticoMedio y Superiordel
Viejo Mundo, el primerode estaclasereconocidocomotal en Américadel Sur.
Descubrióluego otraseriedeculturasagrícolaspreincaicascon cerámica,como
la de los Telís surandinoso Megalítica(con la primeracerámicaque apareceen
Bolivia y que se extiendehastael NO argentino),las culturasdenominadas
Sauces,Tupuraya,Mojocoya, Nazcoide(relacionadacon la culturadraconiana
de Argentina),Lakatambo,etc.

El 6 de mayo de 1956 fue nombradoprofesorhonorariode la Univ. Mayor
de SanSimón,a propuestadel decanode la Facultadde Medicina. En 1958 y
1960asesoróla Misión ArqueológicaalemanaenBolivia, dirigida por Hermann
Trimborn y Hans Disselhoff.

En 1960 redescubrióa los indios Urus del lago Poopó,en el Altiplano de
Bolivia, sobrecuyaexistenciasecarecíade noticiasdesde1680.(Sonel pueblo
de culturamásprimitiva, preceramista,de toda la regiónandinaactual.)Una
nuevaexcursiónen 1981 conRoy Querejazupermitió descubrirun nuevogrupo
de más de 100 familias en la zonade Challapata.

En 1962 viajó a AlemaniaFederal invitado por la Univ. de Bonn. A su
regresoparticipó en el XXXV Congreso Internacionalde Americanistasen
México; una de sus dos ponenciasversabasobre la existencia,en America
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precolombina,especialmenteen América del Sur, de diversostipos de hachas
de piedra.perocon formascorrespondientesa hachasmetálicas,siendoaquéllas
anteriores a la primera aparición del metal en el continenteamericano; se
mencionabanallí asimismovasijas de cerámicaque imitan formas metálicas
desarrolladasy queexistenen diversospueblosamericanos,incluso entrelos
Olmecasdesde 2.000 años antesde que en Mesoamericase conocieranlos
metales.Esta imitación se deberíaa influenciasexternasllegadasal continente
a travésdel océanoPacifico.

El 26 de mayo de 1966, la Univ. Mayorde San Simón le otorgó el título de
doctor honoris causa.

En 1968 participócomo invitadode honoren el CongresoInternacionalde
Americanistasrealizadoen Stuttgarty Munich. En el mismoaño fue nombrado
catedráticode la entoncesUniv. Nacional del Litoral (Argentina), luego Univ.
Nacional de Rosario,ingresandoposteriormenteal Consejode Investigaciones
Científicasde la misma.

Entre los trabajosde camporealizadosdesdeentonceshay que mencionar
el hallazgoen Bella Unión (Uruguay)de un yacimientocorrespondientea la
masantiguaculturaindígenasudamericana(másdc 30.000añosde antiguedad):
de los cuatroyacimientosde estetipo quese conocenen Américadel Sur (NO
argentinoy Uíuguay). dos fueron descubiertospor Ibarra (irasso.

Es vocal vitalicio de Antropologíay Etnologíade la AcademiaNacionalde
Ciencias de Bolivia. El 16 de octubre de 1976 fue nombrado miembro
correspondientede la AcademiaNacionalde Cienciasde Argentina.Alrededor
de 1980 volvió aestablecerseenBolivia; algunosdesuslibros de 1982dicenen
la contratapa: «Luego de una larga ausencia,trabaja nuevamenteen estas
investigaciones(sobrearqueologíaboliviana)como profesorde Investigaciones
en la U.M.S.S».

En 982 recibió la Medalla al Mérito Universitariootorgadapor la Univ.
Mayordc Cochabamba.Esemismo,año la Alcaldía Municipal de Cochab~unba
lo nombró «ciudadanomeritorio de la ciudad», y la Prefecturade dicho
Departamentole confirió la Medallade Plata Honor al Mérito en el gradode
Gran Oficial.

Ha publicadounos25 libros y másde 300 artículoscientíficos, algunosde
ellos con sus hermanosCarlos Albert (seudónimoliterario de Carlos Albert
Ibarra Grasso) y Julio A. Ibarra Grasso.Actualmente,ya jubilado, vive en la
ciudad de BuenosAires, dondecontinúaescribiendo.

1 ¡1Uú5

937-8) Cf. ObrasBreves.
~i945> Prehisttnia deAmézícaLatina. Inédito.
(1945)Los primerospasosdcl hombie: orígenesdc la humanidad.Inédito.
(1945) (con CarlosA. IbarraGrasso)Acteindígenaamericano. Inédito.

1949) (con Julio A. Ibarra Orasso)Historia dc la navegaciónpiznunva.
BuenosAires: Ministerio de Marina/FranciscoLibelan Ed.. 463 Pp.
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— (1953)(conJulio A. IbarraGrasso)Brevehistoria de la navegaciónprimitiva.
BuenosAires: Doxa («Biblioteca Histórica»), 124 Pp. Es versiónabreviada
de la obraanterior.

— (1953)La escrituraindígenaandina.La Paz:AlcaldíaMunicipal («Biblioteca
Paceña»),312 pp. Reediciónmuy ampliadaen preparación.
(1954) lnt,-oduccián al estudio de los indígenastic Bolivia. Se publicó
solamenteun capítuloen dicho añoen la revistaKhana (cf. Obrasbreves).
(1956) Tiahuanaco.Cochabamba:Atíantie.

— (1957) (con Maks Portugal)Copacabana.Cochabamba:Atíantie.
— (1957)Ant’ropología general. Inédito.

(1958) Lenguasindígenasamericanas.BuenosAires: Nova, 139 Pp.
— (1959) The Ruins of Tiahuanaco.Cochabamba:Atlantic.
— (1959) El Paleolítico inferior en la América indígena anterior al ultimo

glaciar. Inédito.
— (1960)Prehisto¡iadelDcpartamcntccíePotosí.2?: InstitutodeInvestigaciones

Historicas, Univ. de Potosí.Folleto.
(1964) Lenguasind4genasde Bolivia. Cochabamba:Univ. Mayor de San
Simón. Museo Arqueológico,edición mimeografiada.La Paz: Juventud,
21982 268 pp., ed. muy ampliada.

— (1964) (conCarlos Albert) Las basesde una ciencia nueva. Cochabamba:
Univ. MayordeSan Simón, 100 ejemplaresmimeografiados.BuenosAires:
Ed. Ibarra Grasso,21970 167 Pp., 1.500 ejemplares.resumende algunos
capítulosdel original más unosdatos nuevos.Reediciónmuy ampliadaen
preparacion.
(1965) Prehistoria de Bolivia. La Paz/Cochabamba:Los Amigos (leí Libro
(«EnciclopediaBoliviana»). 21973.
(1965) Los substratosliii gíiísticosentie los malayo-polinesios.Inédito.
(1965) Los subst¡ato.s lingilisticos en las lenguascíe Oceanía y América.
Inédito.
(1967) Argentina iu,d(rgenc¡ y prehistoria americana. BuenosAires: TEA,
685 pp., 197 1, 1981.

— (1967) Int¡-oducciéna la An¡e¡-icani?stica:crítica y teoría. Cochabamba:Ed.
Universitaria (Univ. Mayor de San Simón), 560 Pp.

— (1969> La verdaderahistoria delos Incas.La Paz/Cochabamba:Los Amigos
del Libro («EnciclopediaBoliviana»), 647 Pp., 21978

— (1970) La reptesentaciónde Améi-icc¡ en ¡napas romanos dc tieznpcsdc
Cristo. BuenosAires: Ed. Ibarra Grasso, 191 Pp. Resumidoy actualizado
luego como cap. III dc América en la prehistc>ria mundial (1982).
(1971)Pi-chistoria de Cochabamba.Cochabamba:Institución Cordeco.
1978) La verdadera interpretacióndel calendario azteca.Buenos Aires:

Kier, 196 Pp.
— (1980) Cc>smogoníay mitología indígenaamericana. BuenosAires: Kier:

383 Pp.
(1982)América en la pi-chistcria mundial: [)i/úsíón grcc:o-ftnic:ia. Buenos
Aires: TEA, 420 Pp.
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(¡982) Ciencia en Tiahuanaca y el In¡aric, <astronomíay calendarios>.La
Paz/Cochabamba:Los Amigos del Libro, 428 Pp.
(1982)Cieruzaastronornicay soc~olngíaincaica. La Paz/Cochabamba:Los
Amigos del Libro («EnciclopediaBoliviana»). 439 Pp.
1984)Sin Atlántidas ni Ovnis:La hazañadel hombre.La Paz/Cochabamba:

Los Amigos del Libro, 236 Pp.
1985) Pueblosindígenasde Bolivia. La Paz.Juventud,506 PP.
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— (1950) «El problemaligáistico en los orígenesoceánicosde parte de los
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(1954) «Las relacionesentreel Surestede Asia y América».Washington,
D.C., Notas e Infórmaciones- Ciencias Sociales,vol. V. n« 25 (febr. 54).
(1954) «Gruposy cronologíade las influenciassurasiáticasy oceanícasen
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¡‘art 1 Ri ve!, oc togenario di catu (XXXI Congreso luteína c iO u al cíe
Americanistas).México, D.F.: UNAM, t. II, pp. 269-95.
1958) «[)as Alt paláolithikum i n Amen ka». Braunschweig.Zeitschíiti ¡¡ir

Lthnologie, Bd . 83. ¡left 2.
1 958)«Un uuevo«patu»deBolivia».Victoria. Canadá..Journafo/Austronesías

Studics.vol. 1, part. 3.
(1958) ~<Descubrimientossobre la civilización de Tiahuanaco».Montev
deo,Estuario, tÚ 1 (mayo58).
(1958)«Prehistoriadel DepartamentodeCochabamba».Cochabamba.(‘anata.

1 tsepi.58).
(1958) «Yacimientospaleolíticosen Bolivia». Montevideo,Estuario, n« 2
(nov .58).
(1959)«Los primerosagricultoresdeBolivia».Mendoza,AnalesdeArqueología
y Etnoloc,ía. ts. XIV y XV (amboslomos se publicaronjuntos).

1 960) «Pontosimposiblesenla historia incaica>~.Oruro, Bali y a. Lin,verwdad,
añosVllI—LX. nn. 14—16 (1959—60).

1 96(1) « Una tentativade fundición de hierro en los vallesde Bolivia (le hace
unos2.000años».Braunschweig,Zeitschrifi flr Lthuologie. Bd. 85, Hefí 2.
(¡960> «Sobreel desarrollode las civilizacionesprecolombinasde Bolivia
y el origen del Imperio Incaico».Río de Janeiro.Revisía dc> livio. año V -

8 (junhie 60).
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— (1966) ~<Prehistoriade Oruro». 7<?. Cultura Boliviana (Univ. Técnica (le
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Ame -iccmnos. vol. CLIII, n« 4 (j ttlio-agosto 67).
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indicada aquí mc ha sido confirmada por el autor); no es separata,sino
publicaciónindependiente.IbarraGnassola considera«un trabajoprematuro
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1971) « I>os observatoriosastronómicos(le Incallacía».Cochabamba.Los

1 icmn pos (It)! 1(1/7 1) (o «Inca1 la¡ ta» 2?).
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