
HELACIONES TRANSPACIFICAS DE
AMERICA PRECOLOMBINA

E1 poblamiento de América se efectuo en dos grandes ciclos. El
mais antiguo corresponde al fin del Pleistoceno y a la actualidad
geolégica hasta el tercer milenio a.C., el segundo comienza en este
milenio, probablemente entre 3000 y 2500 afnos antes de nuestra era.
Las teorias de Florentino Ameghino que postularon una inmensa edad
del hombre americano y hasta el origen del hombre en América, nunca
fueron aceptadas por la mayoria de los especialistas y estan hoy en dia
completamente abandonadas, pero tampoco las de sus adversarios sobre
un poblamiento de América muy reciente, es decir alrededor de unos
10.000 aiios a. C., tenian éxito. Sabemos hoy sobre la base de las moder
nas investigaciones geolégicas y radiocarbénicas que el hombre existe
por lo menos desde unos 40.000 en nuestro continente, pero puede
ser mucho mas.

Sin embargo, no son estos los problemas que quiero tratar aqui;

mi intencion es mas bien exponer las modernas ideas sobre los contactos

de América con el Viejo Mundo y ante todo con Asia oriental que se
realizaron desde el tercer milenio a.C., época en la cual América
comenzaba a superar el estado primitivo de las culturas cazadoras y

desarrollaba formas de vida mas progresivas: horticulturales, agricul
turales, urbanas y al final imperiales. También sobre este proceso
existen opiniones diversas. Un grupo de cientificos defiende Ia teoria
de que casi todos los adelantos que América hjzo después del periodo
del "sa1vajismo", o sea de las culturas cazadoras de tipo paleolitico,
son el resultado de una evolucién interna, originandose en los aportes

culturales que recibio por el estrecho de Bering hasta 3000 a.C., los
otros niegan rotundamente esta posibilidad y cuentan con fuertes in
fluencias transpacificas y hasta inmigraciones por mar que cruzaron
las enormes latitudes del Océano. La primera opinion predominaba
durante los ultimos 60 aios en la ciencia norteamericana de tal ma

nera que casi parecia la {mica, aunque mucho investigadores europeos
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siempre quedaron escépticos. Hoy en dia esta decayendo, ante todo eu
razén de los mejores conocimientos que poseemos sobre historia y la
arqueologia de Asia oriental, y por otro lado porque el cuadro crono
légico de la prehistoria americana ha cambiado fundamentalmente.
Culturas que hasta. hace 15 ajios se han fechado alrededor de 500 d.C.,
se evidencian hoy de una edad entre 1000 y 500 a.C. Es claro que
estas rectificaciones cronolégicas alteran completamente la base para
las comparaciones de los fenémenos cultu1·ales entre los dos hemis
ferios.

No cabe duda que también durante el tiempo que nos interesa

penetraron pueblos a Nortea.mérica por el estrecho de Bering, como
p.ej. los Atabascos y los antepasados de los Esquimales y trajeron
consigo nuevos y progresivos rasgos culturales, a veces bastante avan
zados y de origen chino y japonés, pero en esta. época tardia ya era
muy dificil que pudieran penetrar hacia el sur y ademas eran adap
tados a las condiciones de la vida en la zona artica y subartica. El

cnltivo p.ej. faltaba completamente. Asi el gran cambio cultural que
se manifiesta desde el tercer milenio a.C. en América tiene que ex
plicarse de otra manera, es decir, o por el desenvolvimiento aut6ct0no
como qujere la escuela mas antigua o por intensivas conexiones con
Asia oriental por el Pacifico como se ha vislumhrado desde hace mucho
y en la actualidad es posible comprobar con argumentos muy fuertes.

Es de decisiva revelancia que el nuevo estado cultural de América
se desarrollé en América central y en la zona andina, franja geografica
que por su enorme importancia histérico cultural se llama muchas

veces América nuclear. Esta zona mira hacia el Pacifico, ante todo en
su parte meridional. Es también la zona cuyos pueblos muestran los
mas fuertes caracteres mongélidos en América, mientras que los otros
indios mas al norte y al sur contienen mucha sangre de otras razas,
ante todo de paleo-eurépidos. Este cuadro racial es solamente expli
cable, si fuertes inmigraciones de pueblos de raza mongélida invadieron

las costas pacificas de América. A estos fenémenos raciales corresponden
los hechos culturales. Deponen en favor de la presuncién de que desde
el tercer milenio hasta alrededor de 1000 después de Christo existié
una intima relacién entre América y Asia por el Pacifico, aunque tal
vez con ciertas interrupciones. Parece que disturbios politicos aniqui
laron estas relaciones a fines del milenio pasado de manera que en el
tiempo de la Conquista ya eran olvidadas. Por supuesto, se necesitan
todavia muchas investigaciones detalladas y profundas para aclarar _,`
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el origen, la cronologia, el contenido y los efectos de las respectivas
corrientes culturales que se desparramaron sobre América durante los
cuatro milenios en cuestién. No obstante ya podemos distinguir preli
minariamente tres grandes fases de estos movimientos y atribuirles con
mayor 0 menor probabilidad diversos elementos culturales.

Como ya dejamos expresado, la primera, fase comienza después
de 10s 3000 aios a.C. Coincide con el tiempo antes de la. formacién de
las altas culturas de earacter urbano, que principian alrededor de 1000
aios a.C. (0 ya en el segundo milenio). La segunda corresponde mas
0 menos al milenio anterior a nuestra Era y probablemente a algunos
siglos mas. La tercera, se extiende desde el segundo 0 tercero siglos de
nuestra Era hasta unos quinientos aios a.utes de la Conquista. De in
mediato consideraremos sucesivamente estos tres grandes periodos, sin
intentar ofrecer un tratamiento agotador de la materia.

Durante el primero llegarian a nuestro hemjsferio todos aquellos
rasgos culturales que son propios a las mas antiguas culturas neoliticas

y sus descendientes etnolégicos de Asia suroriental y Melanesia. y reapa
recen por otro lado entre los indios de las llanuras tropicales de Sur
américa (Menghin). La llamada cultura amazénica de los etnélogos
no es, como suponian con anterioridad algunos investigadores, un pobre
reflejo, una estribacién barbarizada. de las altas cultu1·as andinas y
mesoamericanas, sino que, a pesar de muchos enriquecimientos aléctonos
y mas recientes, representa el ultimo residuo, la moderna expresiou de
las modalidades culturales de un Neolitico bastante primitivo que flo
reciera. en el tercer y segundo milenio a.C. en muchas partes de Sud
y Centroamérica. Fue superado en la zona progresista, 0 sea, en América

nuclear, donde, por lo tanto, su existencia. solamente puede ser com
probada mediante medios arque016gic0s. Naturalmente, esto deberia ser
factible también en la cuenca amazénica. Sin embargo, lamentable

mente, en ninguua parte aun se ha consagrado mucho trabajo a estas
investigaciones tan importantes, indispensables para el csclarecimiento
de la prehistoria a.mericana.’Recién eu los afios después de la seg1mda
gran guerra se emprendieron empresas sistematicas al respecto. Entre
ellas merecen especial interés las excavaciones del malogrado Emilio
Estrada en Ecuador, quien desenterro en su patria culturas neoliticas
cuya edad se remonta a mas de 2500 aios a.C. Estos y- algunos otros
hallazgos nos ofreccn inapreciables fuentes sobre el patrimonio mis
antigua de aquellos inmigrautes transpacificos a los cuales América
nuclear agradece la ceramics y muchos otros elementos culturales. Con
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tribuye a su reconstruccion, desde luego, también el estudio de las
modernas culturas amazénicas, ante todo del material etnolégico que
poseemos de varias pequenas tribus rezagadas que residen en las pen
dientes orientales de los Andes, pero lo mismo el cuidadoso analisis

histbrico cultural de los clasicos representantes de la auténtica cul

rura amazénica, los Aruak, Guarani y Caribe. Esto nos capacita para
separar lo original y antiguo de lo mas reciente en su acervo cultural,
por lo menos con cierta probabilidad.

Sobre la base de todos estos indicios podemos contar con que los

inmigrantes neoliticos introdujeron el cultivo en forma. de la horti
cultura, tipica para los agricultores mas primitivos de Indonesia y
Melanesia, dedicandose a la produccién de tubérculos y raices nutri

tivas, pero también de algunos cereales y otras plantas. Asia oriental
ya conocia el arroz desde por lo menos el tercer milenio, el cual en
América fué sustituido por el maiz. Las fechas radiocarbénicas nos
aseguran que el maiz ya era cultivado varios milenios a. C., posible
rnente primero en Méjico, y ya antes de la llegada de las corrientes

neoliticas. J unto con los porotos, ciertas especies de zapallos y algunas

otras plantas cultivadas, parecen productos de un primitivo cultivo

preneolitico que, sin embargo, también tendria sus raices en el Viejo
Mundo.

Sea eso como fuera, seguro es que el maiz se incorporo en el

complejo horticultural y bastante temprano, pues aparece en Peru ya

durante el segundo milenio. Por de pronto, no es posible decidir si la

formacién del labrantio en terrazas o andenes y la irrigacién, tan

comunes en Asia suroriental y América, llegaron en este periodo a

nuestro continente o algo mas tarde, en conexion con aquellas corrientes

que causaron el desarrollo de las altas culturas, de todos mcdos parece

un don de Asia. '1`ampoco podemos decir mucho sobre la forma de los

poblados, pero es aceptable la presuncién de que las casas construidas
eu lagunas y a orillas de rios, sobre andamios de palos, los llamados

palafitos, pertenecen a las dadivas transpacificas. Su ocurrencia se
combina en todas partes, también en Europa, con la aparicién de una
caracteristica especie de hachas pulidas de seccién mas o menos redon
deada y contorno foliaceo, por lo cual se las llama cilindricas 0 peta
loides. Sou tipicas para las culturas amazonicas. Otras hachas pulidas
cou dos prominencias en su parte superior se hallan en las mas antiguas
capas neoliticas de Ecuador y mas tarde en muchas otras regiones de
Suramérica; tienen sus paralelos asiaticos como también las hachas __`
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de hombros, cu general groscramente rctocadas, que conocemos ·l·- l’··r¤'i;
representan una forma bastante antigua aunque no las podemos fcchar
exactamente. Simultaneamente con todas estas cosas se presenta otra
creacién de primerisima importancia, la alfarcria. La ceramica llego
parece a nuestro hemisferio por dos caminos; primero por el Pacifico,
y mas tarde también por el estrecho de Bering; las dos areas de difusién
se tocaron al final en Norteamérica. Las excavaciones de Emilio Estrada

en Ecuador comprueban que la mas antigua ceramica de este pais se re
monta a por lo menos 2500 anos a.C. y muestra una sorprendente se
mejanza con la industria alfarera japoncsa de la misma época. No cabe
duda de que encontraremos tambiéu eu Méjico y Peru productos cerami
cos mas antiguos que los que couocemos hasta la fecha, pues estos ultimos
muestran un tan alto estado de evolucién y tanta matizacién regional
que presuponen inevitablemente un largo desarrollo anterior. Probable
mente descubriremos algun dia también en las llanuras amazonicas

cerémicas de la misma alta edad que las del Ecuador.

El arco no fue utilizado en los tiempos preneoliticos de América.
`En su lugar se sirvié de otro instrumento para arrojar las flechas, es
decir, del propulsor, que se llama también tiradera 0 estélica. Es posible
que el arco aparezca primero en la zona subértica, introducida por los
inmigrantes siberianos. Sin embargo, el arco suramericano tiene otro

origen y esta emparentado con el arco melanesio que es un simple palo
elastico, de perfil mas o menos chato. El arco compuesto y reflejo de

tipo artico falta completamente en el sur. Podemos suponer que el arco
chato llegé muy temprano a Ecuador y los paises limitrofes, de donde

se difundié a todos lados de manera que en el tiempo de la Conquista

parece omnipresente, aunque existian algunos pueblos que no lo conc
cian como los habitantes de la isla de Jamaica, los Pehueuches, de

la Argentina y los indios canoeros de la zona magallaniea. Otra
arma que es un bien 'comun de Indonesia; Melanesia y Amazonas, es—la
cerbatana, 0 sea el tnboque sirve para arrojar fleehas envenenadas;
perteneceria también a la mas antigua oleada cultural que t0c6 Sur
america.

L0 mismo valdria para uno de los mas hermoscs y caracteristicos
productos de estas culturas: los géneros fabricados de cortezas de
firboles junto con los tipicos instrumentos para su confeccién. Un mo
desto representante de esta manufactura —que parece ser el mas
untiguo que conocemos en el mundo- se hall6 en Huaca-Prieta, ya
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eimiento preceramico del tercer milenio a.C., situado en el norte de
Peru. No podemos afirmar si su oeurrencia, se debe a influencias neoli
ticas (como cree Canals Frau), 0 si se trata mas bien de un precursor.
Casi es seguro que los principios de la tejeduria llegaron a América
en este tiempo. Los cazadores conocen solamente la cesteria y fabrican
sus vestidos de pieles y los hilos de teudones. Tejer es una artesania
que en todo el mundo aparece en el Neolitico, es decir, en cone
xién con el cultivo y la. ganaderia. La ganaderia nunca tuvo
mucha importancia en América precolombina, aunque es muy antigua,
pues la llama ya se encuentra en un yacimiento peruano de alrededor
de 1500 a.C.; su domesticacién también seria el efecto de sugestiones
asiéticas. La costumbre de fumar no es una invencién americana como

muchos suponen en virtud del indudable origen americano del tabaco
que se fuma hoy dia. Las pipas dc fumar primitivas, de morfologia
tubular cénica ya existian en el Neolitico de Europa. En los campa
mentos del Imperio Romano en Suiza se hallaron muchas pipas de
forma casi moderna, es decir, angulares con homo largo. En el Oriente
medieval también se fumaba y la pipa era. conocida desde muy
antiguo en Indonesia. Asi, es muy probable que la costumbre de fumar
se haya difundido en América desde el Viejo Mundo, tal vez como un
rito de caracter religioso o magico, pnes entre los primitivos, el fumar
no fue como ahora un placer y mero estimulante. Otro paralelo elo
cuente es el machacar plautas narcotizantes aiadiendo caliza, como
se hace tanto en Melanesia como en Suramérica. Alla es el betel,

aqui la coca.

En el campo de la vida social, intelectual y religiosa son muchi
imas las analogias. No queremos hablar de ciertas instituciones que

se refieren a los sistemas del parentesco —como el matriarcado— por
las dificultades que ofrece el estudio de su origen y su dispersion.
Mencionaremos solamente algunos ejemplos que se refieren al arte,
a la magiajy a la religion. Son préicticamente idénticos ciertos motivos
laberintieos de América con correspondientes del arte rupestre del
Viejo Mundo (Menghin). Un caso contundente es la couvade o el puer
perio masculino, curiosa costumbre que se caracteriza por el hecho que
"después del nacimiento de im II.lf.0 el padre ocupa la cama en el
lugar o ,al lado de la mujer, a menudo imitando las contorsiones y
lamentos de la parturienta, fingiendo enojo, recibiendo felicitaciones
y _a veces protegiendo su euerpo con esteras o pie1es" (Carlucci), obser
vando, ademés, ciertos tabus contra alimentos y actividades. Para nues
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tros fines no es menester entrar en el dificil problema de la interpre
tacién de la couvade ; es suficiente subrayar que la. difusién casi uni
versal de tan extrario habito no es explicable como invencién espontanea
en varios lugares. Muy atinadamente dice un autor francés (Maurel) :
"L0s grupos humanos mas diversos han podido, sin tener comunica
ciones, llegar a vestirse, a, fabricar sus viviendas y sus armas, pero gde
qué necesidad habria derivado la couvade'?" Con estas palabras quiso
expresar la conviceién del origen unico del puerperio masculino en
todo el globo. Es frecuentisimo, precisamente, en las primitivas culturas
agricolas de tipo amazénico y de Asia suroriental, de lo cual deriva
un testimonio de capital importancia para las conexiones transpaeificas.

Hay infinidad de otros ritos mégicos, creencias religiosas y mitos
que florecen en los dos lados del Pacifico y siempre en el conjunto de
culturas agricolas de idéntico nivel. Citaremos solamente algunos de
los mas indicativos. E1 canibalismo magico-ritual en sus variadas for

mas, cuyos vestigios aun se conservan entre culturas muy progresistas
de Surasia y de América, tenia enorme importancia entre los cultiva
dores mas primitivos de estas regiones. Lo mismo sucede con la curiosa
caza de cabezas y en el de matar hombres utilizando su carne 0 su

sangre para hacer productivos Ios labrantios, mediante sus fuerzas
magicas (Jensen). El trofeo de craneos, tan frecueutemente documen
tado en la arqueologia americana, pertenece al mismo conjunto de
costumbres; por otra parte es completamente ajeno a los cazadores

superiores c inferiores. Los Tehuelehes histéricos de Patagonia, por
ejemplo, los relativamente mas puros representantes de cazadores supe
riores de América que se habian mantenido durante el transcurso de
milenios, nada sabian de canibalismo, de sacrificios humanos, de caza

de craneos y de trofeos de ellos, de instrumentos musicales fabricados
con huesos humanos, 0 cosas semejantes tan comunes en las culturas

agricolas. g,C6m0 es posible creer que estos ritos y habitos tan idénticos
pudieron haber evolucionado aisladamente en ambos lados del Pacificof
Es imposible. Pero también lo es que se difundieran por el estrecho
de Bering, pues faltan o son muy insignificantes cuanto mas nos
alejamo hacia el norte. Se ve claramente que irradiaron desde el sur,
desde los trépicos. Traemos un ultimo ejemplo: la figura de la gran
diosa de la tierra, venerada en todas las culturas agricolas del Neolitico
del hemisferio oriental desde el Atléntico hasta el Pacifico. En América

su culto se evidencia por las utatuillas femeninas, que aparecen en el
mas temprano Neolitico de Ecuador y también en el Preclésico mas
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antiguo de Méjico, es decir desde unos 1500 afios a.C. Aunque estas
esculturas ostentan un definido sabor americano, es dificil negar su
pertenencia al gran grupo de la gran Diosa-Madre y con eso su origen
asiatico.

Si contemplamos ahora la segunda época, hollamos uu suelo que
nos ofrece conocimientos aim mas concretos y permite perspectivas

histérico culturales y etnohistéricas de gran envergadura. Los estudios
respectivos los dcbemos principalmente a Roberto Heine-Geldern. Por
las fuentes historicas chinas, sabemos que alrededor de 800 aios a.C.

se libraron violentas luchas en las fronteras occidentales del pais,

causadas por una, migracién de pueblos que irrumpié desde la zona
norte del Mar Negro y los paises colindantes, ante todo del Caucaso.
Sus portadores pertenecian a muy distintas entidades étnicas, entre
ellas también indoeuropeas. Participaron probablemente los Tocarios
pueblo indoeuropeo cuya existeneia reeién se nos revelé hace unos
decenios por el hallazgo de manuscritos en su lengua, en la cuenca del
Tarim; otro grupo importante de invasores serian tribus escitas, 0 sea
Iranjos septentrionales. En el aio 771 a.C. uno de estos pueblos con
quisté la residencia occidental del reino de Chou y ocupé la zona. El
resultado fue la afluencia de muchos elementos culturales procedentes

del Caucaso y de Europa oriental, que no se l.imit6 a las regiones del
Hoangho y Jangtsekiang, sino que penetr6 —y con mucha fuerza
hasta China meridional y el norte de Indochina. En la parte scpten
trional de Indochina se formo alrededor de 500 a.C. una gran cultura

cuyo nombre se tomé de un importante yacimiento en el norte de
Annam, llamado Dongson. Esta cultura influeneio a su vez sobre el sur
de Indochina, Indonesia y Melanesia.

Es de gran interés para el conjunto de nuestras- exposiciones, que
en el tiempo entre 700 a.C. hasta 200 d.C. en toda la faja de territorio
ubicado entre Peru y Méjico existian una serie de productos indus
triales de asombrosa semejanza con formas caucésicas y de Europa
oriental. Este fenomeno ya habia llamado la atencién de algunos inves
tigadores perspicaca del siglo pasado, como el famoso Rodolfo Virchow;
no obstante, quedé sin explicar mientras se pens6 en el aislamiento

cultural de América. Si descartamos esta idea fija, se abre un grandioso
cuadro de las relaciones entre las altas culturas de ambos hemisferios.

Las influencias y sugestiones partieron primero de las entidades poli
ticas que florecian en las costas de China meridional. Después de la

destruecién de las mismas fue la cultura de Dongson la fuente de estas _ `
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corrientes que fecundaron America de las mas variadas formas. So
puede decir que la evolucién de las altas culturas aniericauas se funda
en estas corrientes asiaticas, cuyas vinculaciones occidentales explican
a la vez ciertas curiosas coiucidencias entre América y Europa oriental.
Son tantas, que la idea de analogias casuales no puede sostenerse. De
otra parte, tampoco puede pensarse en un desarrollo paralelo sobre la
base de la demasiado invocada identidad sicolégica de todos los hombres,
pues ésta dificilmente puede extenderse a detalles de inveneiones téc
nicas y particularidades decorativas.

La mus antigua alta cultura sudamerieaua que merece esta deno
minacién es la de Chavin en Peru, que ya florecia alrededor de 700 a.C.
y poseia un caracter expresadamente jerarquico-religioso. Esto se de
duce de sus monumentales construcciones al servicio del culto. Lucen

ornamentos 1nuy complicados que los observadores no especializados
calificaran sin mas como de origen ehino. Hasta hay vasos completos
que repiten formas chinas. También tropezamos en Méjico con femo
menos similares eu la ultima fase de la cultura preclasica, es decir,
en la seguuda mitad del ultimo milenio a.C.; también aqui se constru
yeron grandes templos, y ya con anterioridad aparece el tripode, tipica
forma de vaso en China desde tiempos muy antiguos. La alta cultura
aparece casi espontuneamente, ante todo en Peru, sin preeursores mile
narios como en Mesopotamia y en Egipto. Desde un principio se do
minan técnicas dificiles, como la construccién en piedras y la silleria. La
cultura de Chavin conoce una clase muy desarrollada de tejeduria;
en los vasos mochicas vemos pinturas de telares de la misma morfologia
que los utilizados en Asia suroriental.

Es notable el numero de instrumentos, armas y objetos de atavio

e invenciones técnicas comunes a las culturas de Dongsou y del Peru.
Se hallan hachas, alfileres, brazaletes, hebillas para cinturones, espejos,
etc. casi idénticos.. Hasta se debe supouer que la técuica metalurgica
en general es un don de Asia a América. Si un procedimieuto tau dificil

como la fundiciéu en molde perdido se halla eu ambos lados del Paci
fico, no puede haber sido inventado dos veces. En realidad, esta técuica
era conocida eu la cultura de Dongson lo mismo que en la Gallinazo eu

Peru, la que se fecha alrededor de 400 auos a.C. Es la primera cultura
sudamericaua perita en la producciéu y fundiciéu del cobre, mientras
que ya se encuentran objetos de oro en la cultura de Chavin. También
la técnica de la granulacién del oro, arte que ejercian los Moclnicas,
solamente puede derivarse de- Asia. Una curiosisima costumbre que
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probablemente se origina cn la cultura de Dongson y se encuentra di
fundida en Ecuador, es la decoracion de los dientes mediante incrus
taciones de oro. Todavia es muy apreciada en Indonesia en tres distintas

formas, todas aplicadas también en los tiempos precolombinos de
Ecuador. Este hecho hace improbable que pudiera ser inventada inde

pendientemente en los dos lados del Pacifico. En Ecuador aparecen
ademés la casa con techo naviforme, tan caracteristica para. muchas

regiones surestasiaticas y, segun Vrocklage, también una creacién de
la cultura de Dongson, asi como otros elementos que se hallan en ciertas
zonas del este asiatico, como el apoyanucas y la urna funeraria multiple.
Tan numerosas y especificas son las coincidencias entre Ecuador y
Asia oriental, que Estrada postula un desembareo de un pequeflo grupo
de inmigrantes exclusivamente en Ecuador.

Otros rasgos culturales transpacificos que pertenecen a esta oleada
y se difundieron en muchas partes son la flauta de Pan, los instru

mentos ocarinoides, la balsa a vela con tablas de quilla (guares) y una
forma especial del palo para cavar, la cou. de los mexicanos, con ensan
chamiento lateral en la punta.

E1 traslado de todos estos bienes no es explicable como algunos

pretenden, por desembarcos meramente fortuitos desde naves arrojadas
a las costas, sino solamente por la. existencia de conexiones marinas

bastante sélidas, tal vez regulares. Se puede pensar en una clase de
vikingos o atrevidos comerciantes que presumiblemente ya en aquel
tiempo conocian la riqueza aurifera de Sudamérica. y la explotaron
de cualquier manera. ‘No es imposible que ciertos grupos se quedaran

cn el pais y se apropiaran del poder, sea por su influencia y prevalencia
cultural, sea mediante el uso de la fuerza. La repentina ocurrenciu. de
centros religiosos en Peru y en Méjico indica de todos modos el na
cimiento de poderes politicos, cuya creacién dificilmente puede ima
ginarse sin la intervencién de acontecimientos extraordinarios como

liabran sido la llegada. de extranjeros de poderosa fuerza civilizadora.
En este conjunto merecen mencién especial los sistemas calendarios

mesoamericanos, que a pesar de su complejidad coinciden de mancra
'asombrosa con los de China e Indonesia. Debe excluirse completamente
que coincidencias tan extraordinarias se deban al azar; lo que sola
mente puede entrar en discusién es cuéndo cntraron en Sudamérica.

Lo mas probable parece ser que hayan sido trasladados conjuntamente
tum los otros elementos de origen chino e indochino; pero no se puede
excluir que llegaron mas tarde. Seria extenderse demasiado hablar
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sobre otras particularidades atinentes a la vida intelectual. Solamente

mencionaremos que los mitos que giran alrededor de un gran felino,
en América el jaguar y de los héroes gemelos, indudablemente tienen
su cuna en Asia.

Llegamos asi a la tercera época, caracterizada por fuertes rela
ciones con el mundo cultural hindu; posiblemente afectaron en primer
lugar Mesoamérica, difundiéndose en la region andina en forma mas

indirecta y atenuada. Al principio tal idea parece asombrosa, pero
esta fundada en argumentos bastante sélidos como mostraron Ekholm,
Heine-Geldern, Imbelloni y Krickeberg. Del budismo evolucionado

irradiaron fuertes movimientos religiosos hacia todos los paises colin
dantes con la India, en primer lugar a Indochina e Indonesia, que se
empaparon del espiritu hindu, mezclando 10 nuevo con sus propias
iradiciones. Para nosotros este proceso se traduce especialmente en la
recepcién de un caracteristico concepto del cosmos y ciertas formas del
arte plastico y arquitecténico. En lo referente al primer punto se trata
de un matiz especial de la llamada cosmologia templaria, que forma
parte de las creencias indobudistas. Conforme a este ideario, el mundo
se extiende hacia los cuatro puntos cardinales, en cuyo centro se eleva
el Cerro del Mundo y el Cielo, llamado Meru. El disco de la tierra se

divide en cuatro cuadrantes separados por los mares. Este esquema
primitivo y sencillo, ya concebido por las antiguas culturas mesopo
tamicas del milenio cuarto, fue elaborado y complicado por el Brama

nismo y Budismo mas recientes. Alrededor del cerro Meru, se hallan

siete montauas circulares, cuya altura disminuye desde el interior hacia

el exterior; estan separadas por siete mares circulares. Mas alla de la

séptima y mas externa montaria, se extiende el océano en el cual se
encuentran los cuatro continentes en forma de islas. El circulo mas

interno, con el Meru como centro brillante como oro, es el hogar de los

dioses; tiene forma de flor cuadrifoliada, de lotos, de la cual se eleva

cn varios peldaiios el Cerro del Mundo y Cielo. En cada peldauo vive
cierto numero de dioses, alojandose los mas importantes en la cumbre.
Este cuadro cosmolégieo fue imitado en la planta de las capitales y
residencias del mundo indobudista; Indochina esta llena de piramides
cscalonadas que simbolizan el Meru. Uno de los ejemplos mas gran
diosos es Angkor, la capital del reino de los Khmer, hoy dia Cambodya.
Aqui se combina con el simbolo del cerro césmico una avenida cruzada
de cuyo centro surge la piramide cscalonada. Tenochtitlau, la que fuera
capital ldel reino azteca, presenta exactamente el mismo plano. La
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conexién genético-histérica es clara. Hay muchas otras pirarnides esca
lonadas en Méjico, algunas de ellas con sorprendente parecido a las
asiaticas. E1 heeho de que las sudamericanas se remonten a una edad
considerablemente mas antigua que las de Indochina no se opone a su

origen asiatico, pues solamente se trata de una cuestién de conserva
cién: en India e Indochina existian muchas construcciones en madera

que perecieron. Ademas, ya indicamos que los fundamentos espirituales,
o sea las ideas eosmolégieo-religiosas aludidas, poseen una muy alta
antigiiedad en todo el sur de Asia. En Mesopotamia aparece la pira
mide escalonada ya en el cuarto milenio; piénsese en la leyenda de la
torre babilénica.

También se repiten en Mesoamérica otros elementos arquitecténicos

de los templos y monasterios budistas, como las balaustradas de serpiente,
las columnas con pared de fondo, medias columnas comp decoracién de
fachadas, dioses colocados encima de figuras humanas agachadas, el

Macara mitico, monstruo marino del Budismo con un ser humano en la

boca, el arbol celcste con una cara de demonic en la ciispide del tronco

y el friso de lotos, que a pesar de todas las diferencias estilisticas apa

rece, con asombroso parentesco del motivo, en Amaravati, templo de la

costa suroriental de India y en Chitzén Itza, en Yucatan.

Agreguemos que el parasol en India y Asia suroriental representa
una insignia de rango real, 10 mismo que entre los Mayas. En los frescos

de Chacmultun, en Yucatan, vemos este distintivo en las idénticas

formas que hasta la. fecha existen en la India., Otro emblema de la

misma distribucién son los abanicos de plumas en forma de estandartes.

Un eslabén muy eonvincente entre Asia y América es el patolli de los
aztecas, juego de tablas de caracter césmico-calendario, que en el Viejo

Mundo se conoce desde las islas Filipinas hasta Siria. Seria posible

aducir muchos ejemplos mas en el campo de 1a religion, de la mitologia,
del arte, de la sociologia y de las culturas técniea y econémica. Su

cantidad no permite otra explicacién que la. de directas conexiones

entre el mundo indobudista y Sudamérica, auuque uno y otro ele
mento puede haber arribado con las corrientes mas antiguas. Menciona

remos solamente un curioso heeho mas; la aparicién de una pequeia
escultura de barro en Méjico representando una cabeza, que todos los
conocedores juzgan como obra de arte romana (Heine-Geldern).

En el final de nnestras exposiciones parcce oportuno referirnos a
dos objeciones que se han alegado contra la posibilidad de inmediatos
contactos transpacificos. En primer lugar se dudaba que los pueblos
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del tiempo precolombino, especialmente los neoliticos, ya poseyeran
embarcaciones y los necesarios conocimientos nauticos como para poder
atravesar el oeéano. Sin embargo, esta objecién no tiene fundameuto
alguno. Las corrientes marinas y los vientos favorecen considerable

mente la navegacién en el Pacifico. La corriente ecuatorial que se
dirige hacia el este, toca la costa americana precisamente en el punto
donde las condiciones biogeograficas se presentaban muy favorables
para la aclimatacién y la difusién de culturas que procedian de la
zona tropical de Asia (Sauer). Nos referimos a las actuales republicas
de Panama y Colombia. También se puede pensar en la ruta que utili
zaban los espafioles en sus viajes entre las islas Filipinas y América,
desde el siglo xvi. Aprovecbando los vientos prevalentemente occiden
tales del norte de Hawai, navegaban hacia California y después a lo
largo de la costa hacia el sur; de vuelta tomaban una ruta mas meri

dional, favorecida por los vientos alisios. De otra parte, no debemos
menospreciar la capacidad navegadora de los pueblos primitivos, incluso
de los neoliticos y, por supuesto, menos de los posteriores. Sabido es

que los Polinesios construian barcos mas grandes y mejores que los que
Colén tuvo a su disposicién. También los conoeimientos nauticos de los
Polinesios estaban muy desarrollados. Por cierto que alrededor del
aiio 2000 a.C. no existian aun los Polinesios como etnia y, en general,

el Pacifico oriental no estaria poblado en esa época. Pero el mtmdo
insular de Oceania occidental es la patria de muy antiguas culturas,

en parte hasta preneoliticas. Se debe aceptar que los pobladores de esta
zona eran excelentes marinos ya en el tercer milenio a.C. De otra

manera no habrian podido realizar los viajes a Polinesia, cuyo po

blamiento —no obstante las equivocadas ideas de Heyerdahl— no se
realizé desde América, sino desde el oeste. También sabian cémo volver
de América. La difusién precolombina de la papa dulce de América
en Oceania, es tal vez un indicio en favor de esta suposicién.

El segundo argumento principal contra la posibilidad de influen

cias neoliticas y mas recientes del Viejo Mundo sobre nuestro conti
nente, reside en la observacién que varios de sus mas importantes
bienes culturales no se hallan en el hemisferio occidental. Entre ellos

descuellan los cereales como el trigo y la cebada, tan antiguos en Oriente,
0 como el arroz, cereal clasico del sureste asiético y China desde unos
5000 aios. Ademés, faltan en América los animales domésticos asiéticos,
excepto el perro y dispositivos tan utiles como la rueda y el carro.
Pero estos hechos no pueden ser considerados como decisivos si sc
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observa la caprichosa manera como se ha realizado la difusién de mu
chas invenciones, hasta en el Viejo Mundo. La rueda y el carro eran
conocidos en Mesopotamia ya a fines del milenio cuarto a.C. No obs
tante, no llegaron al cercano Egipto antes de mas o menos 1600 a.C.,
es decir, con un atraso de 1500 arios. Por 10 demés, c1u·iosamente existen
en Méjico antiguos juguetes sobre ruedas. El traslado de animales
domésticos a América por el Pacifico habria sido dificil problema de
transporte bajo condiciones primitives. Pero los indios imitarian la
ganaderia, por 10 menos en cuanto les era posible, mediante la domes
ticacién de la llama y algunos otros animales, para; no hablar del perro.
Si los cereales asiaticos no pasaron al Nuevo Mundo, fue tal vez, entre
otras causas, por el decisivo hecho que el maiz, los porotos, el mirasol
y muchos otros vegetales cultivados desde antiguo —en partes desde
tiempos p1·eneoliticos—, ofrecian una al.i.mentaci6n satisfactoria. Ade
mas, es conocida la reserva con la cual los pueblos primitivos y hasta
los muy desarrollados mantienen su tendcncia contra innovaciones ali
menticias. En general, no seria un buen método apoyar el problema
de las relaciones entre ambos hemjsferios sobre factores negativos en

vez de los positivos. La ausencia de un elemento cultural nada com
prueba, y muchas veces no es dificil explicarla; en cambio, la presencia
de una enorme cantidad de avanzados rasgos culturales, tanto econo

micos como sociales e intelectuales, en parte muy particulares y com
plicados, es un argumento absolutamente seguro en favor de las rela
ciones intimas a través del Pacifico. El camino por el estrecho de

Bering tiene que ser descartado en la mayoria de los casos por mul
tiples razones, ante todo por el carécter primitvo, o sea meramente
cazador, de las culturas subarticas de Norteamérica, y la evidente direc
cién sur-norte de la irradiacién de los pertinentes bienes en América.

Por supuesto, América transformaba las dadivas y sugestiones

asiaticas, tanto las mas antiguas del tiempo preceramico, como las mas
recientes de las cultura agricolas. Sobre su base desenvolvio entidades

culturales con su propio sello, aunque transparentan ciertas coinci
dencias con el Viejo Mundo en el caracter basico de estas nuevas

unidades. Repiten esencialmente los grandes ciclos culturales del hemis
fe1·io dador. Todo eso es natural, porque la evolucién cultural, vista uni
versalmente, despliega siempre sus nuevas creaciones en virtud de tres
factores fundamentales que son; primero lo antiguo, lo tradicional, lo
anterior; en segundo término el ambiente natural cuyo cambio, sea
causado por procesos geolégicos y climaticos o por migraciones, es un
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enorme estimulo de alteraciones; y en tereer lugar el hombre mismo
el hombre con su ineansable empuje ereador, su impulso social y su
libre fantasia. Asi, tampoeo la moderna América no es solamente la
resusitacién de la. antigua ni la prolongacién de Europa; es otra cosa
es algo en camino hacia u.n nuevo futuro que no podemos calcular.

Porque aunque tal vez podamos formular ciertas reglas de evolucién,
conocer ciertas analogias en el desarrollo de la cultura y hasta pro

nosticar ciertos acontecimientos, siempre queda un elemento incalcu

lable: el espiritu humano, el vuelo de su libre voluntad.
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