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1. Con excepcion de la Argentina, Chile y algunas partes del
Brasil, el estudio de las culturas preceramicas esta muy descuidado
en toda Sudamerica. Con referencia a Bolivia, hacc algunos aiios
se comunico una noticia sobre el hallazgo de huesos humanos fo
silesl que, sin embargo, no pudo resistir la critica’. El {1nic0 relato
mas antiguo sobre el descubrimiento de industrias preceramicas en
Bolivia que aun conserva cierto interés fué publicado pot el geo
logo y prehistoriador francés George Courty, miembro de la expe
dicion de Créqui·M0ntfort y E. Sénechal de la Grange? Fué comple
tamente olvidado, posiblemente por haber aparecido en un lugar po
co accesible. Parece util traducirlo y transcribirlo aqui. Dice Courty:

"En 1903 descubri entre San Pablo y San Vicente de Lipez, en
cima del cerro Relave o Relaves, a 4.400 metros de altura, un in
menso taller donde se trabajo cuarcitas negras y verdes; se encon
traba en un lugar muy alejado de toda poblacion de indios quechuas.
En mi opinion, este descubrimiento tiene una gran importancia,
pues los perforadores, y especialmente los raspadores, muestran
claras analogias con el Neolitico europeo. Los raspadores son es
pescs, toscos y de retoque bastante grosero.

“`Considero la industria del cerro Relave como la mas antigua
de Bolivia y tal vez de Sudamerica. En Huanacane, arriba del ce

1. Posrnusxr, Ansrntn.: EI bomb: prcbixtorico de Torija y lo: manifextacioncndc culture
mareriol, en: "XXVII Cong. Intern. Am:rican." (Lima, 1939), tomo I, pig. 183, Lima, 1940.

2. Ovpsvrnsw, Victor.: Lu cumca foxilifero do Tnrija, en: "Notas del Museo de La Plata"
VIII, pig. 179, La Plata, 194]; Fsosruco A¤u¤¤r.¤: Geologlo de Bolivia, en "Revista del Museo
de La Plata", Sccc. Geologia, III, pig. 317, La Plata, 1946.

3. Couxrx', G¤0¤.0¤: Prfbirroire omlritaine. Aurour Ju fond: dc r¤5an¢ J: caltbn m Bolivia, en
"L'I·I0mme préhistorique", XI, pig. 43. Paris, 1913
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rro Huanco, entre San Vicente y San Pablo, a unos 4.350 metros
de a1tu.ra, existe otra industria litica muy antigua. Pero en vez de
cuarcitas talladas como en Relaves, aqui se trata de silices jaspoi
des originariamente procedentes de una roca traquitica. Me reser
vo establecer un sincronismo entre los periodos prehistoricos de
América y Europa. Las industrias de tipo neolitico de Huanco y
de Relaves me parecen contemporéneas con nuestras épocas pa
leoliticas' '

Como se ve, Courty adhirié al adelanto cultural de América
en relaci6n al europeo‘. Pero ello no disminuye el valor de su co
municacién acerca de la existencia de grandes yacimientos liticos,
evidentemente preceramicos (aunque el autor no lo dice expresa
mente), en el nevado de Lipez, Departamento de Potosi.

Desgraciadamente, las indicaciones de Courty son muy escuetas
y no permiten la formacién de una clara idea sobre el caracter de
estas industrias. Solamente el hecho que Boman en su obras men
cione que el 'colega' Courty descubriera en Sud Lipez muchos
artefactos idénticos a los que él hallara en El Saladillo, al Este
(y no al Oeste como dice el autor) de las Salinas Grandes (Puna
de Atacama, Argentina), hace probable que se crate del mismo com
plejo cultural. Volveremos mas adelante sobre el particular.

2. 5610 en los niltimos tiempos nos han llegado noticias —esta
vez muy concretas— sobre vestigios de culturas antiquisimas en
Bolivia. Siguiendo mis sugestiones, el_ estimado colega Dick Ed
gar Ibarra Grasso, profesor de Arqueologia y Director del Museo
Arqueologico de la Universidad Mayor de San Simon en Cocha
bamba, se dedica con afan a la investigacién de la época preceré.
mica de su zona. Tuvo la amabilidad de informar a la Direccion

de imma y a nosotros personalmente sobre los frutos de sus esfuer
zos con el liberal permiso de darlos a conocer a nuestros lectores.
El relato mas detenido acerca de sus hallazgos lo publicara en
otro lugar.

Sin duda alguna el yacimiento mas importante que estudio
Ibarra Grasso es el de Viscachani, localidad situada al sud de La
Paz, camino a Oruro. Fué descubierto hace afios por el sefnor Ale

4. Existen orroa tres rrabaios de Cournr que se ocupan de ln prehistorin dc Bolivia;
Lu nowuux srpccu dr In prlbirtvira umlricainc, cn °`L'Hor¤mc préhistorique", VII, pag. 65. "
Paris, 1909; Ls quurim du pribinoin amiricuim, en "Bull. Soc. Anthrop. de Paris, 21,IV,
1910; La Bolivia pribirtoriqu, cn "L`H0mme préhistorique", XIV, pag .289, Paris, 1914. No
pudimon comulrar el negundo dc estos articulos; en los otros dos los hallazgos preccramicos
IDD l'l’lCDCl0l1Id0I IOlll'DC|'l[¢ (I6 PISO.

5. Bonus, Enc: Antiquirh do In rigion Airline do In Ripubliqua Aryntina at du Jlurt J'Ar•
unu, Paris, 1908, pig. $67.
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jandro Soro y explotado por el coronel Diez de Medina, que en su
tiempo sac6 unas. mil piezas del sitio, conservadas en su museo par
ticular. Por canyc llego una pequeiia coleccion de ellas en 1945
al Museo Etnografico de la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, pero sin indicacion de detallcs sobre
su posicion cronologica y descripcion de las circunstancias de ha
llazgo, exceptuando la noticia que el yacimiento se encueutra en
el Km. 131 del camino de La Paz a Oruro. "El Yacimiento esta
en una ladera", nos comunica Ibarra Grasso, "entre doscerritos
distantes entre si un kilémetro; hay tres laderas y la del yacimiento
es la mas baja; los cerritos son de vetas de cuarcita y las laderas de
terreno de arrastre". En el lugar existio un lago de origen cuater
nario, boy desecado. Inmediatamente a su orilla se extiende la
estacion prehistorica. Ella ocupa un area de seis u ocho hectéreas
en cuya superficie afloran gran cantidad de piedras trabajadas. El
terreno esta arado; el hecho que en esta zona no se are a mas de diez
o doce centimetros de profundidad justificaba la esperanza que se
pudieran realizar observaciones estratigraficas. Pero una tentativa
de excavacion que Ibarra Grasso efectuo en mayo de 1954 tuvo un
resultado completamente negativo: no aparecierori artefactos bajo
la tierra arada. Las capas culturales —si han existido— fueron
niveladas probablemente por la erosion, de manera que todo el
acervo arqueologico se halla unido en la superficie actual del te
rreno. Por lo tanto, no hay otro camino para la clasificacion cro
nolégica y cultural dc los residuos que su cuidadoso estudio tipo
logico y comparativo. Este trabajo de gabinete no esta terminado
adn. Pero ya pueden formularse algunas conclusiones preliminares.

En primer lu gat, es seguro que se trata de un yacimiento prece
ramico de considerable edad, pues con excepcion de unos pocos
artefactos de la época incaica, que nada tienen que ver con la in
dustria litica primitiva encontrada en el lugar, no existe indicio
alguno de ocupacion mas reciente. Los artefactos liticos pueden di
vidirse desde el punto de vista morfologico en dos grupos: mas
rudimentarios y mas elegantes.

Entre los primeros descuellan dos formas: puntas foliaccas (la
mina XI, fig. a) y puntas con muesca lateral en la parte basal (la
mina XI, figs. J y e). Ambas muestran talla bifacial bastante tlosca
producida por percusion. La materia prima empleada es principal
mente cuarcita verdosa. Ademas sc hallaron diversos tipos de
raspadores toscos, hachitas de mano (de talla bi 0 monofacial y
de un promedio de 80 mm. de largo) y un tipo de hacha de mano
algo mas grande. Denominamos Vismcbancnu a esta cultura.

El grupo de los instrumentos mas finos abarca puntas lanceo
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ladas de 40 a 65 mm. de largo y apenas 15 mm. de ancho (lam. XI,
fig. c), puntas triangulares con escotadura basal acentuada, de
40 a 80 mm. mas 0 menos de largo y hasta 30 mm. de ancho y pun
tas con pedunculo de desarrollo imperfecto; entre éstas pueden
distinguirse dos tipos principales segun la forma del limbo: uno
se desenvolvio sin duda de las puntas lanceoladas que se atenuaron
hacia la base, el otro tiene el limbo triangular y un pedicelo tra
pezoidal (lam. 1X, fig. b) que se junta al limbo con su hipotenusa
mas ancha, de manera que casi no sobresalen aletas. Los bordes de
todos estos objetos mucstran frecuentemente dentaclo incompleto.
Técnicamente fueron producidos mediante retoques de presion.
Para esta caracterizacion aducimos también el material del Museo

Etnografico arriba mencionado (lam. XII). Este consta de 21 ob
jetos, cuyos numeros de inventario son 45/277 al 297, con las si
guientes formas varias: puntas lanceoladas y foliaeeas, siendo la
mas grande de 62:20 mm. y la mas pequeiia de 30:12 mm. de largo
y ancho respectivamente; cinco puntas pedunculadas con limbo fo
liaceo triangular de 23 a 67 mm. de largo; dos puntas con escota
dura basal de 65 y 30 mm. de largo; una punta simétrica de 38 mm.
de largo. Las materias primas empleadas son el cuarzo blanquecino,
cuarcita y arenisca cuarzosa grisacea y marron, y basalto. No cabe
duda que todos estos artefactos, a los cuales se agregan algunas
orras piezas insignificantes, corresponden al segundo grupo estable
cido por Ibarra Grasso. El Museo Etnogréfico posee, ademés, dos
obietos de morfologia idéntiea, también adquiridos por el coronel
Diez de Medina que —segf1n las indicaciones del inventario (nums.
45 /275-276)- se originan de una sepultura hallada cerca de Oruro.
Se trata de una punta foliacea de 43:24 mm. y una punta lanceo
lada con pedfmculo muy débil de 40:10 de largo y ancho, respec
tivamente, ambas de basalto.

Entre los mareriales de Viscachani figuran otros varios tipos
industriales cuya atribucion al primero o segundo grupo es dificil,
por ejemplo, pequeilos raspadores planos, raspadores p1ano-conve
xos o plano-c6nicos, muelas de cuarcita del tamaiio de un puno
con bordes muy gastados (pero faltan completamente metates).
Especial atencion merecen tres fragmentos basales de puntas, ori
ginariamente de unos 60 mm. de largo, que prescntan la caracte
ristica acanaladura Folsom, pero solamente de un lado. Parecc
probable que todos esros instrumentos —tal vez con cxcepcién de
las muclas— pertenezcan al grupo primitivo, pero antes que se nos
ofrezcan yacimientos puros de los complejos culturales que supo
ncmos existen en Viscachani, nada seguro podemos decir al res
pecto.
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LXMINA XI

al) Punta foliécea tosca dc cuarcita verdosa, alto 79 mm. b) Punta triangular dentada, con
pcdfmculo trapezoidal, 60 mm. 0) Punta lanceolada fina, 60 mm.

dl Punta tipo Sandia de cuarcita verdosa, alto 72 mml., ancho 35 mm., espesor 16 mm. e) frag- h28mento del mismo tipo. fl Punta foliécea de calcedoma amarnlla, alto 73 mm., anco mm..
cspcsor 9 mm.
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Puntas foliéceas existentes an el Museo Etnogrzifico (Ayampitinensc I-II). Tamaf'10 n2.tural.[j
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3. Ibarra Grasso recalca la semejanza de las primitivas puntas
con muesca lateral con los artefactos analogos que se descubrieron
en la Cueva de Sandia en Nueva México (Estados Unidos), en clara
situacion estratigrafica. La capa cultural respectiva yacc debajo
de otra con puntas de tipo Folsom separada de ella por un estrato
estéril y esta caracterizada por una fauna netamente cuaternaria.
La industria del tipo Sandia indudablemente pertenece a una fase
cuaternaria que es anterior al final de la ultima glaciacion y se
remontaria por lo menos a 14.000 anos a. C. Por supuesto seria
prematuro afirmar —en base a meras correspondencias morfolo
gicas— que el complejo mas primitivo de Viscachani sea contem
poraneo con la cultura de Sandia. Pero es muy probable una cohe
rencia genética que, dado el indiscutible caracter arcaico del con
junto boliviano, implica ciertas consecuencias cronologicas, aun
si contamos con un fuerte desnivel cultural entre América del

Norte y del Sud.
Ibarra. Grasso separa los artefactos mas finos de los que aca

bamos de discutir, y creemos que tiene razon. Compara con ellos
las formas del Ayampitimu del noroeste argentino que A. R.
Gonzalez diera ultimamente a conocimiento dc la ciencia°. En efecto,
la punta de nuestra lam. XI, fig. f, recuerda muchisimo a las que
Gonzalez representa en la lam. XIII fig. c.; sin embargo, no debe
mos olvidar que el yacimiento eponimo no ha brindado puntas den
tadas 0 con base concava y solamente una con atenuacion de la base
en forma de un pedunculo inicial. En general la industria cuarci
tica de Ayampitin es un tanto mas tosca que la mayoria de los
artefactos emparentados tan frecuentes en las provincias de Cata
marca, La Rioja y Cordoba. Por consiguiente, tenemos que contar
con diferenciaciones cronologicas dentro del Ayampirinmn, lo que
ya hace notar Gonzalez (pag. 120) cuando habla de puntas que
pueden designarse "con el nombre de Ayampitin de base recta",
pues tampoco puntas de tal forma existen en el mismo Ayampitin.
Desgraciadamente hasta la fecha no conocemos auténticos yaci
mientos del Ayampitinensc mas reciente, aunque deben existir mu
chos. E1 museo de Catamarca, por ejemplo, posee tantos objetos
pertinentes que no seria dificil ubicar los sitios donde afloran.
Tenemos entonces que distinguir un Ayampitinmu I, representado
en Ayampitin (Pampa de Olaen, provincia de Cordoba) y aparen—
temente en la Cueva de Intihuasi (Dep. de Coronel Pringles, pro
vincia de San Luis), excavada por Gonzalez (lac. cit. pag. 116),
y un Ayumpitinmu II, evidenciado por los cuantiosos hallazgos

6. GONZALEZ, A. R.: Antigua lmrigontc preccrlrnico an la: tiene: cmtmhr dc lo Argentina,
eu Rmu, V, 1952, pag. 110.
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·sueltos que se guardan en los museos. Los especimenes correspon
dientes de Viscachani los clasificamos como Ayampitinmu II.

El yacimiento eponimo de Ayampitin puede ser bien fechado
en base a los fenomenos geologicos con los que esta relacionado.
Perteneee al comienzo del optimum climoricum postglacial, y por
ello, segnin las ideas geocronologicas en vigencia, mas -0 menos
al milenio VI a. C. Su inventario litico abarca también molinos

de tamai'10 mediano, asi como manos, lo que indica que esta gente
aunque. principalmente cazadores— por lo menos se valia de se

millas y raices agrestes para preparar harina de igual manera que
los Patagones. Por esto presumimos que las muelas que abundan
en Viscachani forman parte del complejo mas reciente; la asombro
sa ausencia de molinos puede explicarse por condiciones especiales
de la region 0 de la facies cultural. Tal vez esa gente se valia de
dispositivos de madera. En lo que se refiere a la edad absoluta del
Ayompirinense II y los hallazgos correspondientes de Viscachani
podemos suponer que se trata aproximadamente de los milenios
IV a III a. C. Entre el material litico de Viscachani y Tiahuanaco
hay un abismo; el intervalo temporal entre ambas culturas es, sin
duda, muy considerable. Tenemos que suponer adn una laguna
mas grande entre las dos industrias de Viscachani si se verifican
las afinidades de la mas primitiva con Sandia y Folsom. Por 10
menos se intercalara el Ayampitinenu I, que no habra faltado en
Bolivia. Probablemente la discriminacion mas detenida del material

de Viscachani revelara que también existe en este yacimiento. La
punta foliacea de nuestra lam. XI fig. - f podria, por ejemplo,
corresponder al Ayampitzncnsc I.

El alto interés cientifico de estos problemas deberia ser un ex
traordinario estimulo para continuar las investigaciones tan exi
tosamente comenzadas por Ibarra Grasso.

4. En este conjunto mercce mencionarse que en la Puna. aus
tral existe otra industria preceramica, que en base a la descripcion
e ilustraciones deficicntes de Boman’ y Nordenskiold', se tomaria
como Ayampitinrnu. Solamente en el libro de von Rosen' se halla
anotado un detalle de gran importancia para la apreciacion cul
tural de este complejo: las puntas foliaceas de estos yacimientos
muestran cxclusivamente talla monofacial. Este hecho no permite

7. Bonus, Euc: Io:. tit., pig. $66, lim. XLV.
8. Nonnnrunorn, Eamunz Einigu dbrr do: Grbirt wo rich Cboco und Andes hygncn, en

"Clobus" LXXXIV, Brunswick, 19}}, pig. 197.
9. Rona, Euc vow: Popular Account of Arcluulogicol Rucorcb during tha 5`mdnb Cbuo

Cordnlleu Expndirian 1901-1902. Enocolmo, 1924, pig. 58.
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CRONOLOGIA PROVISIONAL DE LAS INDUSTRIAS PRECERA
MICAS DEL CENTRO Y NOROESTE ARGENTINO Y BOLIVIA
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idcntificarlas con los productos dc Ayampitin, cntrc los cualcs
nunca pudxmos aprcciar la cxistcncia dc monofaccs. Gonzalez (pa
g1na 121) llama la atcncién sobrc las hojas monofaccs dc jujuy
quc sc cncucntran cn la colcccién dc Muiiiz Barrcto. Sin duda al
guna sc trata dc un cornplcjo muy importantc. Es posiblc quc csté
cmparcntado bésicamcntc con cl Ayampitincnxz y sc haya mczclado
durantc cl transcurso dcl dcsarrollo cultural con él, pcro cn su
origcn cl Saladillenxe scria otra cosa.
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Orra inrcrcsanrc novcdad quc nos comunicara Ibarra Grasso sc
rcficrc a la cxisrcncia dc cucvas con pinruras dc ucgacivos dc ma
nos. iDcspués dc la aparicién dc nucsrro arriculo sobrc piuturas
rupcsrrcs dc Patagonia cu RUNA, vol. v, comcuzé a iudagar cutrc
la gcurc dc campo si no cxisriau piuturas scmcjantcs cn la region.
No tardo mucho cn obtcncr informcs positivos y dcscubrir cucvas
pintadas on la localidad dc Mojocoya, dcpartamcnto dc Chuquisaca,
proviucia dc Zudaficz. Sc rrata dc pinruras cn color rojo y blanco
cuya vinculacion con las paragouicas csta fucra dc toda. duda. Los
dcscubrimicntos dc rxucstro acrivo colcga dcmucsrrau quc rambién
cn Bolivia cl dcsarrollo dc la época prcccramica cs muy complcjo.
"E1 pcriodo dc salvajismo" quc Uhlc arntcpuso tcoricamcurc 2. las
altas culruras, no csruvo caracrcrizado por la uuiformidad dc las
condicioncs culruralcs, siuo por la lucha dc varios grupos émicos
cuyo patrimonio arqucologico mcrccc cuidadosos csrudios. Es uu
crror, cu cfccto, crccr quc sca posiblc dcscnrcdar cl origcu y dcscn
volvimicnro dc las alras culruras sin couoccr la basc sobrc la cual
crccicron.
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