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Te Po (la Noche)

Soy antigua como la eternidad, siendo yo Te Po, la Noche, que vino de 
Te Kore, la Nada.

En el inicio había Te Kore que no podía ser sentida ni percibida. Eso 
era el vacío, el silencio, donde no existía el movimiento ni nada que se 
moviera; ningún sonido ni nada que escuchar, ninguna forma ni nada 
que ver.

Fue desde esa nada que Crecimiento, Conciencia y yo, Te Po, nacimos.

Soy antigua como la eternidad y soy la Noche de muchas noches, 
la Noche de muchas tinieblas, la Noche de la gran oscuridad, la larga 
oscuridad, la total oscuridad, la oscuridad del nacimiento y de la muerte; 
la Noche de la oscuridad no vista, oscuridad palpable e impalpable y de 
todo tipo de oscuridad que pueda haber.

En mi vientre se encuentra Papatuanuku (la Tierra) que fue concebida 
en la oscuridad, nacida en la oscuridad y que maduró en la oscuridad, 
y en la oscuridad se unió con el Cielo.

Después también Papatuanuku concibió y tuvo muchos hijos durante los 
largos años de Te Po.

Texto Patricia Grace, traducción Raffaela Cedraschi, MNC, junio 2012.

Mitos Māori de la Creación

Mitología
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Robyn Kahukiwa, Te Po, óleo, 118 x 118 cm
Col. Cathy Wilson (Wellington, N. Z.)

Papatuanuku (la Tierra)

Hubo un tiempo cuando yo era una sola entidad con Rangi (el Cielo), 
pero ahora vivimos muy lejos. Entre nosotros, pero sin separarnos, 



6

estaban nuestros muchos hijos a los cuales les habíamos dado vida y 
alimentación, y en cuyas manos estaban la vida futura y el crecimiento.

Sin embargo, esa vida futura y el crecimiento necesitaban luz y espacio. 
Así que nuestros hijos nos separaron causándonos a Ranginui el padre, 
y a mí, Papatuanuku la madre, gran dolor y tormento.

Tal era nuestro sufrimiento que nuestros hijos me voltearon, dándole yo la 
espalda a Rangi, así que ninguno de los dos pudiera ver el dolor del otro.

Fue nuestra criatura Tanemahuta (el Fertilizador y dios de los bosques y 
los pájaros) quien logró separarnos. Y fue también Tane quien más tarde 
formó una nueva vida a partir de la roja tierra.

Fue Tawhirimatea (dios de los vientos y las tempestades) quien se lanzó 
con rabia y celos en contra de Tane y Tangaroa (dios del mar). Yo, para 
protegerlos, escondí a Haumiatiketike (dios de las raíces de helecho y 
los alimentos no cultivados) y a Rongomatane (dios de la kumara [papa 
dulce, camote] y los alimentos cultivados), mientras que Tangaroa también 
envolvió a sus hijos para cobijarlos.

Tumatauenga (dios del hombre y la guerra), el más fuerte de todos 
nuestros hijos, opuso resistencia a la embestida de Tawhiri y se 
mantuvo firmemente parado sobre la tierra, donde se quedará para 
siempre. Y fue también este gran Tumatauenga el primero en cortar 
las energías y fuerzas que nos mantenían unidos a Rangi y a mí, 
provocando el flujo de sangre que enrojeció a la ahora sagrada arcilla 
color ocre. Fue Tumatauenga quien me asignó la karakia (plegaria, 
encantamientos sagrados) de gran abundancia y quien originó 
la caza y la cocción de los alimentos.



7

Cultura ibérica. Finales S. III, inicios S. II a.C.

Así que ahora Rangi vive muy arriba, dando espacio para el crecimiento. 
Desde su morada es el eterno testigo de la vida y la muerte, alegría 
y dolor, esperanza, desesperación, destrucción, invención, envidia, 
traición, valor, fe y amor, y los muchos sucesos terrenales.

Él dirige el calor y la luz que alimenta lo sembrado hacia mí 
y adentro de la esencia de la tierra que soy, mientras yo sigo siendo el 
progenitor que alimenta, encerrando en mi vientre 
a nuestro hijo, tembloroso y dotado de fuego: Ruaumoko (dios de los 
volcanes y los temblores).

Rangi y yo somos amantes separados, sin embargo el amor no ha 
disminuido, tampoco el dolor. Sin embargo, el amor y el dolor todavía 
encuentran su expresión cuando mi propia neblina de la mañana sube 
para juntarse con la caricia dejada por el rocío nocturno de las lágrimas 
de Rangi.

Texto Patricia Grace, traducción Raffaela Cedraschi, MNC, junio 2012.
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Robyn Kahukiwa, Papatuanuku, óleo, 118 x 118 cm
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Robyn Kahukiwa, Papatuanuku and Ranginui, 
lápiz sobre papel, 60 x 46 cm

Col. Joy Cowley (Wellington, N. Z.)

Textos e imágenes tomados de Wahine Toa. Women of Maori Myth, 
Auckland, Penguin Books, 1984.
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Atlas Catalán de 1375 (detalle)

Biblioteca Nacional de Francia.

La imagen muestra a Mansa Musa 

(1312-37) rey de Mali, con una 

pepita de oro en la mano derecha.
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El Comité del Patrimonio Mundial aceptó el pedido del gobierno de 

Mali de inscribir dos sitios del norte del país, Timbuctú y la Tumba de 

los Askia, en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Esta decisión, informó el Comité en un comunicado, busca obtener 

cooperación y apoyo para ambos lugares, amenazados por el conflicto 

armado en la región.

Dicha Comisión, reunida en San Petersburgo hasta el 6 de julio, pidió también 

a los países vecinos de Mali (Africa) que hagan cuanto esté en su mano para 

impedir el tráfico de bienes culturales procedentes de ambos sitios.

Lo anterior debido a que existen temores de que tales objetos, en particular 

varios importantes manuscritos antiguos, sean robados y enviados al exterior 

por traficantes sin escrúpulos.

“Los 21 miembros del Comité del Patrimonio Mundial urgieron a la Unión 

Africana y a la comunidad internacional que hagan todo lo posible para 

proteger Timbuctú, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1988, y la 

Tumba de los Askia, en 2004”, agregó el organismo.

Por su parte, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, “ha pedido 

en repetidas ocasiones cooperación internacional para proteger Timbuctú, 

testimonio de una edad de oro de la región en el siglo XVI, y de una historia 

que se remonta al siglo V de la Hégira”.

La funcionaria también ha expresado su grave preocupación por los riesgos que 

corre la Tumba de los Askia, un monumento en forma piramidal del siglo XVII.

Fuente: Notimex

La UNESCO protege dos tesoros 
culturales que peligran en Mali

Patrimonio
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Los fulani constituyen la mayor 
sociedad nómada en el mundo, 
incluyendo por lo menos seis 

países de África 
occidental. Catorce 
millones de fulani se 
extienden por todo 
el noroeste y centro 
de África. La mayor 
concentración 
de la población 
fulani de Malí se 
ubica dentro de un 

radio de 150 kilómetros de la 
ciudad de Mopti. La mayoría 
de los fulani urbanos tienden 
a ser personas sedentarias, 
comerciantes, mientras que 
los fulani rurales tienden a ser 
pastores migrantes.

África
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Los manuscritos del National Ahmed Baba Centre for Documentation and 

Research de Timbuctú (Mali), ciudad que antaño fuera un importante 

cruce cultural de caminos, atrajeron a eruditos de los más lejanos lugares del 

mundo africano y árabe.

 Según los especialistas, los documentos guardados en dicha institución, 

algunos de los cuales datan del siglo XIII, son valiosos porque demuestran 

que África tuvo una larga tradición escrita y no sólo oral, como se suponía 

comúnmente, y que esa cultura africana estaba viva y pujante antes del 

renacimiento europeo.

Los manuscritos de Timbuctú

Patrimonio
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 Hay más de 100,000 manuscritos conservados en cinco bibliotecas privadas 

o en poder de varias familias de Timbuctú. Sólo algunos saben lo que 

contienen, pero tanto si conocen o no su contenido, los guardan celosamente 

como herencia de la familia.

 Entre los textos hay contratos de compraventa de esclavos; del comercio del 

oro y de la sal; cartas y decretos que demuestran cómo los juristas musulmanes 

resolvían conflictos entre las familias y el Estado. Algunos de los legajos hablan 

de los derechos de las mujeres y de los niños.

La mayoría están escritos en árabe, aunque algunos utilizan la escritura 

árabe para transcribir las lenguas locales que no tenían alfabeto.

 Muchos de los textos más antiguos datan del imperio de Songhay, un 

próspero reino que existió entre los siglos XV y XVI. Hace cinco o seis centurias, 

Timbuctú era una encrucijada importante para las caravanas del oro y de la 

sal que atravesaban el Sáhara. El comercio de libros también prosperó y la 

mezquita Sankoré se convirtió en un centro de enseñanza, atrayendo a miles 

de estudiantes cada año. Algunos manuscritos dan testimonio de la presencia 

española en la curva del Níger. Las bibliotecas reúnen también manuscritos de 

Marruecos, Damasco y Egipto.

Manuscritos

Ayudados por un clima generalmente árido, los habitantes de Timbuctú han 

conservado esta riqueza cultural durante siglos. Pero el tiempo está en su 

contra. El Sahara ha estado avanzando poco a poco hacia el sur y la arena 

está llenando las calles de la ciudad, contribuyendo a las inundaciones en la 

breve estación de lluvias. El papel ácido y las tintas ferrosas introducidas en 

el siglo XIX se están quemando lentamente a través del contacto con otros 

manuscritos; y las termitas parecen estar por todas partes.
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 Entre la presión de la pobreza, las épocas de sequía y la rebelión de los 

tuareg en Malí que duró diez años, los manuscritos continúan desapareciendo 

en el mercado negro, donde se venden ilegalmente a coleccionistas privados 

y a universidades de Europa y Estados Unidos.

 Sin embargo, en el Timbuktu Heritage Institute los manuscritos están 

comenzando a ser catalogados, preservados y protegidos contra el hurto.

 La ciudad de Timbuctú tiene hoy entre 60 y 80 colecciones privadas, la 

más grande de las cuales es la biblioteca Mamma Haidara. Varias otras 

colecciones privadas fueron adquiridas por el National Ahmed Baba Centre 

for Documentation and Research, institución pública que ahora posee más de 

18,000 manuscritos.

Djene, una de las tres grandes mezquitas de Timbuctú.
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Tumba de los Askia en Gao. Fue erigida en 1485 en honor a Toure, rey del 
antiguo imperio Songhai. © Reuters.
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Los iberos ayer y hoy 
arqueologías y culturas

por Marcial Pons

Los iberos ayer y hoy. Arqueologías y culturas 

de Carmen Aranegui Gascó

Las culturas de los iberos han despertado el interés de historiadores 

y arqueólogos desde finales del siglo XIX, cuando quedaron unidas 

al sentimiento de pertenencia de los españoles, con múltiples 

acepciones, reflexiones y conclusiones. La arqueología ibérica 

contemporánea se ha esmerado en tratar la documentación 

correspondiente con métodos avanzados derivados tanto de la Nueva 

Arqueología como del positivismo, con el objetivo de presentar una 

sociedad estructurada –la primera en el ámbito peninsular– en el 

umbral de una organización de nivel urbano.

 Este libro pretende poner en conocimiento del lector los contenidos

(epigrafía, paisaje, ocupación del suelo, necrópolis, santuarios,

arte...) que sirven de base para referirse a las Culturas Ibéricas y

sus contextos, en plural. En unos casos el registro arqueológico

propiamente dicho se convierte en el argumento de peso a favor

de una determinada propuesta; en otros, los paradigmas mantenidos

por posicionamientos poscolonialistas, atentos a los procesos

activos entre los grupos autóctonos, abogan a favor de una

pluralidad con elementos, no obstante, transversales. En este discurso 

Libros
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la cultura artística de los iberos, entendida como un sistema de 

imágenes imputable a su evolución interna, ocupa un destacado 

lugar. No en vano es este un aspecto singular, en calidad y cantidad, 

en el marco protohistórico del Mediterráneo occidental.

Índice

Prefacio, por G. Pereira-Menaut. -Tiempo de cambios. 

-Capítulo 1.

Introducción. De la Ilustración a la búsqueda de las culturas

nacionales en el contexto de la historia europea del siglo XIX. Una

cultura para las formaciones sociológicas subsidiarias.

-Capítulo 2.

Escritura versus lengua. Ayer y hoy de un argumento básico.

-Capítulo 3. 

El hábitat y su contexto. Quiénes, dónde y cuándo. Las

jefaturas complejas (1).

-Capítulo 4. 

La tumba y su ajuar como indicadores sociales. Los primeros 

monumentos funerarios. Héroes y damas en las necrópolis. Las 

jefaturas complejas (2).

-Capítulo 5.

Los santuarios: un espacio público de cohesión social. Lugares 

sagrados. Oferentes y orantes. Rituales.

-Capítulo 6. 

Producir, transformar, almacenar y comerciar.

-Capítulo 7. 

Las monedas y los iberos.
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-Capítulo 8. 

Formas y lenguajes artísticos. Cuestión de estilo.

-Capítulo 9. 

La vida de los iberos en la provincia hispania citerior. -La sociedad ibérica 

vista por los romanos. -El tiempo de los iberos y de su entorno inmediato. 

Cronología. -Referencias.

El famoso “Vaso de los Guerreros” hallado en San Miguel de Liria 
muestra combatientes iberos armados con cotas de escamas, 
lanzas y escudos de tipo céltico. También era muy usada la cota 
de malla celta, sobre todo por las tribus celtíberas.
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Tradicionalmente se ha considerado a los íberos como 

los habitantes de las regiones costeras desde el cabo de 

Palos hasta el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, para 

los antiguos, íberos eran todos los habitantes de Iberia. 

El nombre es, posiblemente, griego aunque nos llega a 

través del latín. Estos son los primeros pueblos que escapan al anonimato, 

por las referencias históricas que de ellos se tienen. Su localización espacial 

es imprecisa, y probablemente cambiante. A menudo no va más allá de una 

ciudad y su zona de influencia. Los pueblos más destacados son: los sordones, 

en la zona del Rosellón; los indigetes, en el Ampurdán; los layetanos, en 

Barcelona; los cosetanos, en Tarragona; los ceretanos, bergistanos, andosinos, 

ilergetes, lacetanos, sedetanos y airenosos, en el valle de Ebro y Pirineos; 

los ilercavones en Sagunto; los edetanos en el Júcar, los contestanos en el 

Segura; los mastienos más al sur; y los bastetanos y turdetanos en Andalucía. 

Algunas de sus ciudades tendrán gran importancia, como Sagunto, Ilici (Elche) 

o Numancia.

 Su economía se basaba en el desarrollo agrícola, de un nivel técnico muy 

alto, parecido al romano. Cultivaban trigo, olivo y vid, la clásica trilogía 

mediterránea, así como árboles frutales y verduras, y plantas textiles. La 

ganadería era complementaria; y la minería continuaba teniendo importancia, 

Un apunte sobre los pueblos iberos 
y sus culturas

Etnohistoria
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por su mercadeo con los colonos, principalmente cartagineses. Esta relación 

les lleva a un rápido proceso de urbanización y a utilizar la moneda, por lo que 

cuando lleguen los romanos su labor será más fácil.

En su organización política se distinguen 

dos formas: la monarquía y la república. 

La monarquía, la turdetana es la más 

evolucionada, se desarrolla en torno 

a una ciudad estado que controla un 

territorio más o menos grande. Los reyes 

aparecen rodeados por una «corte» de 

individuos fieles al rey por un vínculo 

personal. No faltaba un «consejo de 

ancianos». El poder real era, en principio, hereditario y personal. La república 

estaba dominada por la aristocracia, la más notable fue la de Sagunto, que era 

también la oligarquía mercantil. Su estructura era análoga a la de las ciudades 

griegas, cuyo modelo les influyó decisivamente.

 Se distinguían tres clases sociales: la aristocracia, los hombres libres (de 

riqueza media) y la clase baja. Su estructura es fuertemente patriarcal, aunque 

la condición social se trasmitía por vía matrilineal.

 Su hábitat se caracterizaba por los asentamientos en ciudades bien 

fortificadas y situadas en lugares estratégicos, calles estrechas de planta 

regular y sin edificios públicos. 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

Se autoriza el uso con licencia GFDL.

El Correo de las Culturas del Mundo recomienda estos vínculos:

http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/el-museo/

exposicion-permanente/

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
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Museo Arqueológico de Albacete

Museos
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COLECCIONES

Las colecciones arqueológicas comenzaron a formarse en el siglo XIX, cuando 

la Comisión provincial de Monumentos de Albacete creó un primer museo. 

Fueron acrecentadas a lo largo del siglo XX gracias a una intensa labor de 

excavaciones y prospecciones. Hoy constituyen la parte más importante del 

Museo en número de piezas. La actividad fue orientada en un primer momento 

al conocimiento de los yacimientos de la Edad del Bronce. Pero enseguida se 

dirigió la atención hacia los yacimientos ibéricos, la necrópolis de Hoya 

de Santa Ana, cuyas excavaciones se iniciaron en 1941, la del Llano de la 

Consolación, en 1952, y una década después en el santuario del Cerro de los 

Santos (1962). Hasta noviembre de 1962 las colecciones fueron enriquecidas 

con la recogida de muchos hallazgos casuales entre los que destacan la 

esfinge ibérica de Haches (Bogarra), con los materiales procedentes de las 

excavaciones citadas, además con las intervenciones en dos yacimientos 

romanos de Ontur: el Pajar de los Zorros y la necrópolis de Las Eras, de donde 

proceden las muñecas articuladas de hueso y ámbar del museo. A la vez 

que se recuperaban piezas se comenzó a formar el archivo de arqueología 

albacetense no solamente a través de los registros del Museo, sino también 

mediante la recogida de todo tipo de noticias a través de correspondencia y 

de los Cuadernos de campo.

 Las colecciones arqueológicas siguieron un ritmo de incremento gracias 

a nuevos hallazgos y a excavaciones. Entre los primeros, el conjunto de la 

Huerta del Pato de Munera vinculado con los campos de urnas y, como 

piezas sobresalientes, las esculturas ibéricas de Capuchinos (Caudete), y 
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el torso de caballo ibérico de La Losa (Casas de Juan Núñez) una de las más 

sobresalientes representaciones de la estatuaria prerromana peninsular. 

 Entre las segundas, las excavaciones realizadas en la villa romana de Balazote 

y la de la Casa de los Guardas (Tarazona de la Mancha), la recuperación de tres 

tesoros numismáticos: las monedas de la Casa Sindical de Albacete, de época 

de los Austrias; y los tesoros de piezas de oro de los Borbones procedentes de 

Madrigueras y Villamalea. Desde 1972 la arqueología albacetense comenzó a 

expandirse. Además del Museo como institución, las universidades españolas, 

impulsoras de los estudios de arqueología, diseñaron diversas actuaciones de 

investigación en la provincia de Albacete. Así su mapa arqueológico comenzó 

a completarse tanto en la extensión geográfica de los hallazgos como en su 

adscripción cultural y cronológica. Fueron descubiertos nuevos lugares con 

arte rupestre en Nerpio y las pinturas paleolíticas de la Cueva del Niño (Ayna). 

Fueron excavados dos importantes yacimientos ibéricos: la necrópolis de 

Pozo Moro que, finalmente, ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, y el 

poblado de El Amarejo. Volvieron las investigaciones al Cerro de los Santos, 

se excavó la necrópolis del Camino de la Cruz, y comenzó a vislumbrarse el 

horizonte cultural de la Edad del Bronce en tierras albacetenses a través de la 

excavación de la Morra del Quintanar en Munera.
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COLECCIONES DE PROTOHISTORIA: 
LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS 

 Desde mediados del siglo XIX la arqueología ibérica de la provincia de 

Albacete comenzó a ser relevante por el descubrimiento y las excavaciones 

realizadas en el Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo), por el hallazgo 

de la Bicha de Balazote, así como por otras esculturas adquiridas a finales del 

siglo XIX para el Museo del Louvre.

 Esa riqueza cultural y patrimonial se incrementó a lo largo del siglo XX. 

Hoy la colección de escultura ibérica del Museo de Albacete constituye una 

de sus mayores riquezas, destacando piezas como La esfinge de Haches 

(Bogarra), los jinetes de Los Villares de Hoya Gonzalo, el caballo de La Losa, 

el conjunto de Capuchinos (Caudete), así como la estatuaria del Cerro de 

los Santos. La colección posee lotes de cerámicas griegas procedentes de las 

necrópolis ibéricas de la zona, entre las que destacan la lecane de El Salobral 

con la representación de Dionisios y las mujeres casaderas, las armas ibéricas, 

las cerámicas entre las que destacan las decoradas de El Tolmo de Minateda 

(Hellín), o terracotas como el askos en forma de paloma de El Amarejo 

(Bonete), constituyen una parte notoria de las piezas de arqueología ibérica.

 Cabe mencionar asimismo que este museo cuenta con valiosas colecciones 

de época romana procedentes de hallazgos casuales y, sobre todo, de las 

excavaciones realizadas en la villa romana de Balazote entre 1970 y 1975 y la 

antigua Illunum (El Tolmo de Minateda, Hellín) desde 1988. De ciudades como 

Illunum, Libisosa (Lezuza) e Illici (Elche de la Sierra) se exhiben algunas piezas, 

otras procedentes de necrópolis o de lugares como establecimientos agrícolas.

Fuente: http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/el-museo/ 
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ámbar. Están articuladas en brazos y piernas mediante espigas y muescas. Todas 
están desnudas, aunque una de ellas, la que se conservaba más completa iba 
calzada con escarpines.
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La ciudad prehispánica cuyos vestigios fueron encontrados en la Biósfera del Río 

Plátano, costa atlántica, podría tener una extensión de cinco kilómetros, dijo el 

gerente del Instituto Hondureño de Antropología (IHA), Virgilio Paredes.

 “Se está considerando que estos vestigios arqueológicos encontrados podrían ser 

uno de los más importantes del siglo XXI. Estamos hablando de una ciudad de cinco 

kilómetros, más grande que Copán”, dijo Paredes.

 Por petroglifos y grandes piedras blancas encontradas en las inmediaciones de 

los ríos que cruzan la Biósfera, se estima que podría ser la mítica Ciudad Blanca o la 

llamada por los indígenas “Ciudad del Dios Mono”.

 Estamos pensando que a finales de año, en noviembre, podrían estar entrando y 

entonces los arqueólogos podrían definir qué cultura estuvo asentada en esta zona 

de la Biósfera”, apuntó Paredes.

 La Biósfera del Río Plátano, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO 

está situada en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios y Colón, tiene una 

extensión de 815 mil hectáreas y es fronteriza con la de Bosawas en Nicaragua.

La exploración a iniciarse este año, sería con apoyo de Estados Unidos, ya que a la 

zona sólo puede llegarse por aire, para poder descender e instalar un campamento 

con arqueólogos nacionales y extranjeros, explicó el gerente del Instituto Hondureño 

de Antropología.

 Por ser Honduras un país de escasos recursos económicos, ya tiene ofertas de 

apoyo financiero y técnico para realizar las investigaciones de Rusia, China, Estados 

Unidos, España y de varias fundaciones, agregó Paredes.

www.reforma.com/cultura/articulo/662/1323484/

Indagan dimensiones de  
“nueva” ciudad maya

Patrimonio
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La Reserva de la Biósfera 
de Río Plátano está 
localizada sobre el río 
Plátano en La Mosquitia 
la región en la costa 
caribeña de Honduras. 
Esta reserva ha sido 
declarada Patrimonio de 
la Humanidad y Reserva 
de la Biosfera por la 
Unesco, en el año 1982. 
La reserva abarca tanto 
las montañas como las 
tierras bajas de selva 
tropical, llena de flora y 
fauna diversa, en la que 
al menos 2000 indígenas 
siguen viviendo de su 
modo tradicional.

Grupos indígenas que habitan esta zona: 

Garífunas, Misquitos, Pech, Sumo (tawakas)

y ladinos.



32



33

Cultura ibérica. Finales S. III, inicios S. II a.C.



34

Hallan copia del primer 
mapa de América

28
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Un ejemplar del primer mapa donde se hace mención al 

nombre de América y firmado por el monje y cartógrafo 

alemán Martin Waldseemüller fue ubicado “por casualidad” 

en la biblioteca universitaria de Munich (sur), anunció el 

centro esta semana.

 El descubrimiento, calificado de “sensacional” por los 

responsables de la biblioteca, hace llegar a cinco el número 

de ejemplares de este mapa, de más de 500 años y realizado 

por Waldseemüller (1470-1522).

 El mapa, un planisferio, muestra en la parte izquierda la 

mitad de Sudamérica hacia la fachada atlántica, las islas del 

Caribe y una parte de México y la costa oriental de Estados 

Unidos.

 El documento original, a menudo considerado como el 

“certificado de nacimiento” de América, está expuesto desde 

2007 en la biblioteca del Congreso en Washington, protegido 

por una caja de cristal especialmente adaptada.

 En Munich, el mapa encontrado, más pequeño que el original 

(2,32 m de largo por 1,20 m de ancho), fue encontrado “por 

casualidad” en una encuadernación del siglo XIX, entre dos 

impresos de geometría, precisó la dirección de la biblioteca.

Copyright © 2012 AFP. Todos los derechos reservados.
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Visite nuestra página web: http://correodelasculturas.com

Cartas al Director de la revista:
correodelasculturas@gmail.com
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