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Mucho se ha debatido acerca de la antinomia andino y amazénico.
La valoracién y oposicién de estos conceptos imponen ante todo

que tengamos, de cada uno de ellos, una idea precisa para eliminar el
peligro que signiiica tratar con categorias imperfectamente delimita
das, y por eso nos interesamos por definir con exactitud qué entende
mos por andino,

Primero es necesario una breve presentacion del ambiente geogra
fico en el que se desarrollaron las civilizaciones llamadas andinas para
poder inferir <<a posteri0ri» cual ha sido el camino seguido por la mi
gracion de los elementos culturales.

Como ya es conocido, la zona andina geograficamente considerada
esta integrada por tres zonas de caracteristicas completamente distin
tas: la Costa, la Sierra y la Floresta 0 Montafia. La primera es la estre
cha faja litoral comprendida entre el mar y la cordillera de los Andes;
es una verdadera faja desérticz, en la que solo es posible la vida en los
valles transversales gracias a los rios que bajan de la montana y donde
se desarrollaron grupos humanos de alta cultura. La segunda regi6n,
la Sierra, abarca la cordillera y las tierras altas que la acompaiian, de
clima mas bien frio o templado frio por la altura, con lluvias estivales.
Finalmente, la tercera zona es la que cae hacia la vertiente del Ama
zonas, calida, hiimeda, lluviosa y malsana.

Estas tres zonas, tan distintas entre si, contribuyeron en su medi
da a la formacion del patrimonio cultural andino, porque evidentemente
desde el punto de vista geografico, no eran una unidad en el estricto
seutido del término. Las condiciones de vida en cada una son variadas,

y las mas favorables fueron sin duda la Costa y la Sierra. La adecuada
valoracion esquematica y explicativa de Horkheimer 1 a este respecto

}{ORKHEl)[E.l\, H., El Perri prehispdnico, pp. 142-3. Lima, 1950.
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nos ilustra perfectamente: se ve en su esquema como donde mas se equi
libran todos los factores es en la Sierra, pero con muy poca diferencia

con respecto a la Costa.
En este medio ambiente fluctuante por sus caracteristicas se des

arrollaron los nucleos de civilizacién que tomaremos en cuenta a partir
del momento en que Uhle, con su sensacional descubrimiento de ca
récter estratigrafico, puso en evidencia la existencia de altas culturas
antes de la expansion de los Incas. La primera noticia de valor estra
tigrafico surgio como resultado de sus excavaciones en Pachacamac, cu
yo primer informe fué dado a conocer en 1902 2, y posteriormente am
pliada en su monumental obra sobre aquel templo “. Los cinco estratos
sucesivos que dieron lugar a su elaboracion cronologica aparecian per
fectamente diferenciados y pudo asi iniciar la reconstruccion de los tiem
pos preincaicos con base cierta e incontrovertible, sobre la que se ha
edificado hasta nuestros dias.

Pero el verdadero problema consiste en determinar el origen de
las altas civilizaciones del Antiguo Peru, y a ese respecto existen opinio
nes encontradas que analizaremos a continuacion tratando de llegar
a un planteamiento satisfactorio.

La primera de las teorias acerca del desarrollo de las antiguas ci
vilizaciones del sector andino fué esbozada por Uhle como consecuen
cia de sus excavaciones: no podia admitir que sus <<pescadores primi
tivos» hubieran evolucionado por si solos para dar origen a las culturas
protoidcs. Ya en 1920 ‘ postulaba que la Sierra peruana fué un incen
tivo para la emigracion de las tribus orientales, del tipo Aruac, pero que
que llegaron <<sin vestigios de civilizacién alguna>>, y en cambio, las in
fluencias centroamericanas se hicieron bien pronto sentir, aunque len
tamente al principio. Luego, a partir del momento protochimu <<todas
las manifestaciones de civilizacion del continente americano son depen

dientes, €I1 su raiz, de la evolucion que tuvo lugar en regiones centro
americanas», y asi, propone tres momentos en el desarrollo cultural an
dino: 1) influencias directas de las grandes civilizaciones centroameri
canas; 2) civilizaciones de tipo Chibcha y 3) civilizaciones de tipo pe
ruano cxtendidas al sur de todo el continente.

U1-11.1%, M., 7`ypcs of culture in Peru, eu American Anlhropologisl, n. s., vol. IV,
pp. 753-759. New York, 1902.

llumc, M., Parhacamac. Philadelphia, 1903.
UIILE, M., Los principios de la ciuilizacién en la Sierra Peruana, en Bolelin de
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ll/I.



Esta posicion de Uhle referente a la preponderancia de la accién
de las culturas centroamericanas fué mantenida siempre como base de
sus afirmaciones; e11 1926 5 como reaccion contra la hipétesis de Rivet
sobre la enorme influencia del oriente americano, afirm6 rotundamente

que <<México 0 Centroamérica formaron en todo tiempo el centro prin
cipal de donde emanaron influencias a las otras partes del continente
con el efecto de una elevaciun gradual paulatina>>.

Aios mas tarde ‘*, con la ayuda de la cronologia maya ya estable
cida, trat6 el desarrollo de las civilizaciones en México o en Peru, reco
nociendo que en éste existio un cierto grado de cultura —domesticaci6n
de la llama, cierto uso de tejidos y cerémica inferior- antes de compro
bar la existencia de invenciones con semejanzas evidentes a las de
origen mayoide. El intercambio queda sintetizado para él en varias eta
pas: 1) radicacién de tipos de caracter forastero, correspondientes al
tiempo del primer imperio; 2) interrupcion de esas relaciones y desarro
llo independiente de las civilizaciones iniciales y 3) propagacién de es
tas civilizaciones a las regiones circunvecinas.

En esencia, Uhle consideraba que los pueblos primitivos de la Costa
desarrollaron su civilizacion con la influencia mayoide o centroameri
cana, antes de sentirse empujados a buscar nuevas tierras en direccion
a la Sierra donde fundaron nuevos nucleos de poblacion, vale decir, que
la civilizacion del Antiguo Peru tuvo un origen costanero y que con pos
terioridad se expandio hacia la region de la Sierra.

Muy otra ha sido la posicion del insigne peruanista Tello frente
al problema del desarrollo cultural del Peru Antiguo. Desde sus prime
ros trabajos tomo partido por un origen distinto. En su Introduccién a
ta Historia Antigua del Peru 7 y luego en su monografia del aio 1942 8
se declaro abiertamente monogenista, como se desprende de su diagra
ma cronolégico de la génesis y evolucion de la civilizacion peruana. En
este diagrama estan representadas las tres regiones fisicas tradicionales
en lineas verticales, y en lineas horizontales las cinco edades que con
sidera hubo en el Peru.

En la <<Era prirnordial» representa con un trazo oblicuo la direc

S UHLE, M., Los elemenlos constitutivos de las civilizaciones andinas, en Anales

de la Universidad Central, t. XYXVI. Quito, 1926.
UHLE, M., Desarrollo y origen de las civilizacioncs americanas, en XXIII Con

greso Internacional de Amerbsanistas, pp. 31-43. New York, 1930.
7 T1-tu.0, J. C., Introduccién a la Historia antigua del Peru. Lima, 1922.
" Fl-`ELLO, J. C., Origen y desarrollo de las civilizaciones prehistéricas andinas.

Lima, 1942.
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cion de las primeras migraciones como procedentes de un lugar no de
terminado del noroeste 0 norte del Peru. En la época siguiente, la <<Ar
caica», indica la procedencia de las primeras hordas que vinieron de
la floresta; supone dos momentos en el desarrollo de esta edad, uno ho
mogéneo y otro de djferenciaciones locales, mas antiguo en la sierra que
en la costa, o sea, que como la civilizacion se inicié en la sierra, s6lo des
pués de las irradiaciones simultaneas o sucesivas procedentes de ella,
se desarrollaron las culturas costaneras. En esta edad se ubican los an

tecedentes de las culturas locales a cuyos nombres antepone el prefijo
<<Pre>>. En las épocas siguientes contimia la diferenciacion; la segunda
marca el mas alto grado de individualidad y en la tercera, algunas cul
turas locales predominan, para confluir todas en la cuarta época con la
formacion del <<Imperio Incaico». El cuadro entero esta recorrido por
lineas punteadas que representan las irradiaciones de dos grandes fo
cos culturales: Tiahuanaco y Chavin.

En sintesis, Tello sostiene que los centros de alta cultura del Perri
Antiguo se originaron en la Sierra gracias a la conjuncion de influencias
venidas de la Amazonia, y que una vez desarrolladas se trasladaron a
la costa.

Hemos citado a Uhle y a Tello como exponentes de las posiciones
extremas mas conocidas con relaci6n al problema que nos hemos plan
teado, pero no debemos olvidar que ha habido otras opiniones que asig
nan origenes y vias distintas a las primitivas poblaciones, como Jijon
y Caamaiio 9, que en su magnilica monografia del aiio 1930 se declara
partidario de una migracion centroamericana llevada a cabo por via
terrestre, la que fué dejando rastros a lo largo de su extenso desplaza—
miento; o como Boman 1°, que alzo su voz contra el origen amazénico
de las altas culturas peruanas.

Colocados frente al problema del origen de las antiguas civiliza
ciones andinas, hemos cotejado los argumentos de cada opinion extre
ma concluyendo que no son incompatibles; aceptamos la llegada de in
fluencias por el corredor andino como pretende Tello, y también el origen
costanero de algunos elementos culturales como quiere Uhle, pero adn
queda pendiente la lucha en el tiempo de estas dos afirmaciones que

° J1J6N y CAAMANo, J., Una gran marca cullural en el noroeste de América, en
Journal de la Sociélé des Américanisles, 2e. série, tomo XXII, pp. 107-197. Paris,
1930.

llonnu, li., Anliquilés de la region andine de lu République Argentine et du De
xerl ¢l'Alu4:ama. Paris, 1908.
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ambos contendores sostuvieron con argumentos en pro y en contra du
rante largos afios.

Para nosotros, El problema debe plantearse de una manera distin
ta; es necesario darle mayor amplitud y salir de lo que era el Perri o el
Perri Antiguo para abarcar toda la América Meridional colocada al
oriente de la cordillera occidental, desde el istmo hasta el Bio-Bio, reac
cionando contra la tendencia a excluir la Arqueologia de Ecuador y dc
Colombia del problema andino, siendo que ambos integran un haber
comiin que descansa sobre un fondo panandino mas antiguo, levemente
vislumbrado por Uhle. Consideramos que ha llegado el momento de
dar a estos estudios la trascendencia que merecen en la integracian de
lo andino.

La rica arqueologia colombiana, cuyas muestras pueden observarse
en los trabajos de Hernandez de Alba “ 0 de Bennet *2, para no citar
sino los mas recientes, pone en evidencia afiliaciones no valoradas aan

en toda su extension. Los artefactos pétreos de San Agustin y regiones
circunvecinas no son sino uno de los eslabones de lacadena que a través
de Aija, Chavin y Tiahuanaco 1leg6 hasta el norte argentino. La cera
mica colombiana, si bien alcanzé la perfeccian técnica de los Andes Cen
trales, pone de manifiesto fuentes comunes de inspiracién, y de este cen
tro ceramico de Colombia se originan una serie de expansiones que irra
dian hacia la floresta y que a veces volvieron hacia él con sello nuevo I3
La reivindicacién de la importancia de Colombia en la cultura andina,
hasta ahora poco tratada, ha sido altimamente llevada a cabo por Trim
born 1*, quien ha iluminado su patrimonio protohistérico. A la luz de
estos nuevos estudios puede admitirse la circulacian de grupos huma nos con
elementos de alta cultura hacia regiones extrafias y alejadas de la floresta,
donde a pesar de la hostilidad del medio fisico tuvieron vida propia.

Otro tanto ha sucedido con el rico acervo arqueolégico ecuatoriano.
Aunque restan zonas desconocidas, el estado actual del conocimiento
permite colocar al Ecuador junto a Colombia. Bastarian tan $610 los
trabajos de Uhle en Esmeraldas *5 y la serie de monografias de Jij6n

Hnnmimnsz DE ALBA, G., Colombian Archaeology. Bogota, 1941.
'* BENNET, W. C., Archaeological regions of Colombia: a ceramic survey. en Yale

Univcrsily Publicalions in Anthropology, N.° 30-31. New Haven, 1944.
IMBELLONI, J., La ezlrafra lerracola de Rurenabaque (N. O. de Bolivia} en la

arqueologia de Sudamérbsa, en Runa, tomo III, pp. 71-169. Buenos Aires, 1950.
* Tmnmonu, H., Vergessene Kiimgreiche. Leipzig, 1948.
‘ U1·u..B, M., Las anliguas civilizaciones csmeralderias, en Anales de la Universi

dad Cenlral, tomo XXXVIII. Quito, 1927.
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y Caamaiio 16 para dar una idea de esta importancia: fuera del Peru
es el unico lugar de América donde ha sido posible observar una suce
sion de niveles de los cuales el ultimo, Tuncahuan, es el testigo de una
oleada centroamericana llegada a través del corredor andino, cuyo equi
valente peruano, en ultima instancia seria el periodo de Recuay.

Por su situacion geografica, Ecuador ha sido donde mejor se han
conservado los testimonios de antiguos movimientos de flujo yreflujo
de grupos humanos portadores de cultura. La metalurgia ecuatoriana
prueba técnicas de marcado aspecto chibcha, y al lado de cerémica no
tablemente tipica como las <<compoteras>> figuran vasos con caracte
ristica pintura negativa. Por otra parte las <<tolas» recuerdan las gran
des construcciones piramidales de tierra del Peru, y las estatuas de la
costa se vinculan sin duda con el nucleo agustiniano. Los estudios mo
nogréficos, desde Vernau-Rivet 17 hasta los mas recientes de Collier y
Murra 18, no hacen sino confirmar esas presunciones.

Considerado con esta emplitud, el concepto de cultura andina
se agiganta tanto en complejidad como en extension. No se trata ya
del Peru o del Antiguo Peru sino de algo infinitamente més extenso;
un area sobre la que existia un fondo comun no muy rico pero que fruc
tifico maravillosamente ante la llegada de influjos por via maritima
(mas reciente) y por via terrestre, por la costa y por el corredor andi
no. Esta fecundacion prolifero e11 numerosas culturas locales en ambos
sectores geograiicos que a su vez actuaron unas sobre otras con predo
minio temporal de alguna de ellas hasta llegar a integrar el complejo
Cultural que hoy conocemos como cultura andina.

En esta cultura andina tan compleja en sus multiples aspectos no
bien delimitados en la actualidad es menester distinguir varias cate
gorias de elementos para podernos entender con cierta claridad, y por
esa razon debemos manifestar cuales son, a nuestro parecer, las cate
gorias que la integran.

Un fondo panandino de extension continental cuyos fosiles guia
son las figurinas arcaicas y derivadas, en las que se incluyen los vasos

Esludios csmeraldenos, en Anales de la Universidad Central, tomo XXXIX.
Quito, 1927.

Juom y CAAMANo, J., t. c.
V1·1uNr¤Au, Il. y Ilrvwr, P., Ethnographie ancienne de l’E'quateur, s. d.
Co1.1,mu, D. y Munmx, J. V., Survey and excavations in Southern Ecuador.

Field Museum Natural History Anthropology, vol. XXXV. Chicago, 1943.
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figurina y las urnas androprosopas. A este tipo se elemeutos hay que
agregar un trabajo de la piedra de tipo megalitico, no muy evoluciona
do, una agricultura del maiz, un comienzo rudimentario del arte texti],
que aproveché la lana de los primeros animales domesticados y un co
mienzo de la metalurgia de los metales nobles en su estado natural.

El segundo grupo de elementos que integra la cultura andina esta
formado por una serie de especialidades de gran envergadura produci
das como consecuencia de una fructificacion del fondo panandino por
influjos llegados de Centroamérica, en la regién de los Andes Centrales.
Esta segunda categoria supone un perfeccionamiento de la ceramica
—en todos sus aspectos; un trabajo de la piedra que evoluciorya hasta dar
los magnificos ejemplares de Chavin y Tiahuanaco; un desarrollo enor
me de la agricultura intensiva, con andenes de cultivo e irrigacién ar
tificial, y un perfeccionamiento no superado del arte textil, cuyos me
jores testigos los proporcionan Nazca y Paracas. De la vida social o re
ligiosa poco sabemos, pero parece que debe asignarse a este momento
una organizacién totémica con existencia de santuarios regionales y
culto de la cabeza trofeo.

Finalmente el momento incaico corresponde a la unificacién casi
total del area andina bajo la hegemonia del Tahuantisuyo. Esto supone
una tipificacién de la ceramica; construcciones de piedra particulares;

puentes y caminos; perfeccionamiento de la organizacién social estra
tificada; culto solar y amplio desarrollo de la metalurgia. La agricultu
ra se canoniza y la tierra se divide.

Asi, pues, suponemos que lo andino esta integrado por estas tres
categorias de elementos principales a los que debe agregarse una cuar
ta, que seria la de especialidades locales en cada sector gaograaco par
ticular.

Después de definir lo andino por su forma y dispersion, si quere
mos lograr una idea general de las civilizaciones americanas debemos
tener en cuenta el enorme espacio de la América Meridional ocupado
por las tierras llanas con todas sus manifestaciones de cultura tanto
ergolégicas como artisticas. En esta zona pueden distinguirse dos ca
tegorias de invenciones, las propias y las que han penetrado llegando
a vivificar de tal modo como para establecer micleos secundarios de po
blacién.

Las primeras fuerou reconocidas como propias de la gente de la
llanura desde un primer momento, mientras que las segundas han de
morado mas en hacersc evidentes por el ¢mirage» geograaco que tantas
veces ha engafnado a los arqueélogos. Esta sobrevaloracién del factor
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geogréfico explica la antitesis <<Gebirgskultur» y la <<Flachslandskultur>>
que estableciera Max Schmidt “’ identificando aquélla con Tiahuanaco
y ésta con la cultura Arwak, manifestada en los artefactos de Marajo.

La separacion profunda e insalvable entre ambas areas debe ser
superada. Debe reconocerse en la Amazonia no s6lo islotes de cultura
andina 2° sino también el florecimiento de grandes micleos de manu
factura artistica procedentes de la zona andina, como ha sido demos
trado recientemente por Imbelloni 2*. La supremacia entre ambos nu
cleos debe ser concedida al area andina, porque sus invenciones tras
cendieron el limite geografico y se enriquecieron en la llanura y porque
a ésta llegaron sugerencias de Ecuador, Colombia, América Central
y de las Guayanas, convirtiendo a la cuenca del Amazonas en un vasto
receptéculo de invenciones. De alli, a su vez, se produjo una irradiacion
hacia las zonas circundistantes y hacia zonas muy alejadas, pero con
su origen andino enmascarado por la transformacién sufrida en la lla

nura, que muchas veces engai'16 al estudioso acerca de su origen.

Sci-iM11>1‘, M., Die Aruaken, ein Beilrag zum Problem der Kulturverbreilung
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